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RESUMEN. 

El complejo volc6nico del 6t"en c!e AmatUin de Cañas esta 

constituido por serie de det"rames basál tices y 

andesiti.cos, los cuales encuentran intercalados con 

depOsitos de talud y abanicos aluviales. Ambos se encuentran 

sobt"euaciendo al complejo vulcano-plutónico de la Siet"C"B MadC"e 

Occidental. El compleJo vulcano-plutónico esta c:onstitu,1,.do poC" 

tobas ignimbri tas C"icliticas, dioC"i tas, monzodiori tas y 

gC"ani tos. Modalmente las. C"ocas bAsicas presentan abundancias 

hasta del 8% de olivino e hiperstena, con una matC"iZ compuesta 

por altos contenidos de clinopiroxeno C"ico t:tt;l'tnto 

Cw .u; 1 ""'l . 1 h .. c:,1t .icteristicas petC"oquimicas de estos deC"C"ames 

ubican al campa volcAnico de AmatlAn de Caflas dentr-o del 

!Imite alcalino-calcoalcalino. Las evidencias estr-uctur-ales 

indican un patrOn de or-ientaciOn de f'"r-acturas y f'"allas que en 

la poC"ciOn oriental del ar-ea de estudio siguen un r-umbo NW, 

paralelo a la or-1entac1i5n de la falla noLmal del RIC! Ameca 

ese sector, mientras que en la porcifm occidental las 

Fractur-as y f'"allas noLmales siguen un patLón casi E-W, tambil!n 

paralelo a la Ot"ientaciOn que ah! tiene la Falla mencionada. 

Se obser-var-oin edemas una gran divers1dad de f"r-ac:tur-as 

secundarias cuyas orientaciones intermedias entr-e los 

patrones principales anteriormente mencionados. Estas 

observaciones per-miten inf"et"ir el desarrollo de una zona de 

aper-tuLa o atenuaciOn incipiente de la corteza continental, 

cu1,10 or- igen puede estar- ligado a la junta tr !ple constituida 

por el Graben de Chapala-GC"aben de Colima-Graben de 2acoalco 1 



en donde se han C'epoC'tado eventos vclc§.nicos de afinidad 

alcalina. 
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l. lntrcducciOn. 

1.1. Objetivos. 

El estudio de l.as relaciones petr-cgr6ficas, químicas, 

estructurales y geodinAmicas del campo vclcfi.nico de AmatlAn 

de Cai"las 1 ubicado en los !Imites de los estados de Jalisco y 

Nayarit, comprende par-te de proyecto denominado 

"Geoquimica, geol.ogia isotópica y paleomagnetismo del Rio 

Ameca, Jalisco y Nayar 1 t", el cual esta siendo elabor-ado 

por la Facultad de Ingeniarla en colabor'ac!ón con el Instituto 

de Fisica y el Instituto de Geof'Isica, 

El propOsitc del pC'esante tr"abajo es el de elabor"ar 

car-tografia geolOgica a semidetalle (escala 1: 50, 000), la 

cual se definan los !Imites entr'e los unidades de r"DCB que 

af' loran en el Bree, sus r-elaciones con otras unidades 

litoHSgica5 sus rasgos tectonoestructurales. La gran 

mayoria de los t~abajos r"ealizados en el area de estudio 

de tipo regional., o bien estlin enfocados a la prospeccic5n 

"'inera de muy pequel'la escala como los de TomAs Berr-er"a (1931) 

y Pineda car-rasco e 1970) . 

A si mismo determin6 preliminarmente el patrOn 

estructural que C"igiO el emplazamiento de dicho campo 

volcAnico y de acueC"do B los resultados obtenidos fue posible 

ubicarlo dentro de un mar"co tectOnic:o regional c:orrelacionable 

con las Arees vecinas estudiadas con unterior-idad. 
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I .2. M6todo de trabajo. 

El estudio del ti.rea se llevo a cabo en tres etapas: 

a) Etapa preliminar o do estudios previos, en la cual se 

hizo la revisiOn de la bibliografia correspondiente de la zona 

asi como la fotointerpretaciOn geolOgica de la misma. Como 

base topogrftf'ica se utilizaron cartas escala 

publicadas por el lNEGJ CHoJa AmatlAn de Cañas, 

D52). 

1: so.ooo 

clave F13-

b) Etapa de campo, cuya duraciOn Fue de 23 dias, la 

que se realizaron caminamíentos y reccrridos en carretera, y 

en la cual se difer-enciat"cn tanto las unidades litolOg-icas 

aFloruntes en el Ar-ea, como su disposicJ.ón estratigráfica u 

rasgos estr-ucturales pt'"incipales. 

c) Etapa de gabinete, en la que se hicieron los anAlisis 

petrogrAf ices, químicos u la intet"pretaciOn de las relaciones 

estructurales de las unidades cartcgraf"iadas. 

De c:JtD. manera el presente trabajo constituye la base 

sobt"e la cual t"ealizarlín les estudios posterior;es de 

anlilisis isotOpicos y palecmagnéticcs del pr;oyectc al que 

per;tenece. 

I .3. Localizacian y vtas de acceso. 

El i§r;ea del presente estudio cubre una superficie de 

apr-oximadamente 520 km 1 , u se ubica la parte centro 

occidental. de México, en los !Imites de los estados de Jalisco 

y Nayerit a unos 35 km al NW de Etzatllin, Jalisco, entre los 

pat"alelos 20• 'iB • y 21 • 00' de latitud Norte y entr;e los 

7 



de Vías de acceso fi92..-Plano 

SIMDOLO' 

- c .. 1.1.cio1 
•. -P.,..ro 

-carretttd. 
==rerruc..a 



mer-idianos lO'i• 25' y lOLf.• lf.0' de longitud Oeste. (vec- F"ig.ll 

Las vias de comunicación est§n representadas por caminos 

revestidos y terracerias entre las cuales destaca la 

terracer!a de Ahuac::atlftn-Barr-anca del Oro-Amatlán de Cañas-San 

Mat""c::os CFig. 2l, tt""ansitable dur-ante todo el año. Cer-ca de 

Barranca del Or-o existe un entronque con otra terr-acer-ia que 

comunica a Santa Cr-uz CamotUin CNayar-it), con San Felipe de 

HiJar, AmataneJo, y Tepuzhuac4n (Jalisco). 

I .'i. Fisiogr-af"Ia . 

El área estudiada encuentr-a en los limites de las 

pr-ovincias f"isiogr-fi:f"icas de la Sierr-o Madr-e Occidental y el 

EJe NeovolcAnico dentt""o de la Altiplanicie Septentr-ional de la 

Sierra Madr-e del Sur- CF"ig. 3), según la clas1f"1caci0n de Raisz 

(1962). 

La hidt""ogr:-af'!a del Ar-ea de estudio est4 controlada por 

el P.Io Ameca y su tt""ibutar:-io pt""il1cipal, el Rio AtenguUlo. 

Ambos dr-enan hacia el Pacif"ico, y guat"'dan una orientación 

aproximada de NW-SE por- lo que cot"'t"Bn casi par-alelos, 

separ-andose l iger-amente entre si hacia la porcii!in sur de 1 at'"ea 

car-togr-af"iada. Hacia la poc-cifin nor-te CLos Mesquites), al Riá 

Ameca cambia su orientación br-uscamente a casi E-W. Su cauce 

ast§ contr-olado estr-uctur-almente por' fallas y/o Fr-actur-as, asI 

como por- contactos l i tolOgicos f'ácilmente identif !cables, 

Se conocen ademfi:s dos sur-gencias o manantiales de agua, uno 

ubicado al este de El Rosario CE! Manto), y el otr-o en AmatHin 

de canes, esta 01 timo de tipo termal. 
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1.5. Geomorfologia. 

La morfologia observada se identif'ica con la parte 

Septentrional de la subprovincia f'isicgráfica de la 

Altiplanicie de la Sierra Nadr-e del Sur. Esta pr-ovincia es de 

gran importancia desde el punto de vista geolOgico y 

econOmico. Estti constitul.da por rocas metam5rficas, Igneas 

tanto intr-usivas 

bAsica, asi 

conglomerliticas. 

volcl\nicas cuya composifln var-Ia de ficida 

por rocas sedimentarias calclireas y 

En el área de estudio las sierras pr-incipales son 

la Sierra del Guamuchil y la Sierra Jolapa. La primera, se 

ubica en la porc10n not"'te y este del área de estudio, y aunque 

litolog!a no homog~nea, tiene compot"tamiento 

morfolOgico uniforme. Están presentes en esta una gt"an 

cantidad de fracturas que controlan el patrfln de drenaje, 

dando como resultado el de t1po de enrejado t'ectangular, que 

ocasiones vat"Ia a dendrit1co pat'a las rocas mas 

cristalinas. La sierra del Guamuchil está separada de la 

Sierra de Jalapa por la folla del Ric Ameca y por una 

depresión tectOn1ca de tipo Gr-aben ocupada por emisiones 

basáltl.cas y andesiticas, que der1nen grandes mesetas 

circulares y semicirculares con al turas máxl.mas de 900 msnm • 

En contr-aste la S1erra del Guamuchil topográ.Ficamente alcanza 

alturas hasta de 1,600 msnm, con un rell.eve muy abrupto sl. se 

consl.det"a que el Río Ameca cor-re apr-oximadamente sobt"e la cota 

de 'iOO msnm. 
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I .6, TC"al:Jajos Previos. 

Multiples y muy vaC"J.ados han sido los trabajos realizados 

el áC"ea de estudio, en especial poC" el Consejo de Recursos 

Minerales debido nl 1nter-és econOmico que presentan algunas 

ar-eas como la de la Si.er-ra del GuamuchJ.l donde actualmente se 

extr-aen m1nerolcs da Fe, Au-cu, y metales biisi.cos. 

De los trabajo5 de tipo m1net"O se deben mencionar al de 

Tomás Barrera C1931) y el de Pi.nada y Carrasco C1970) ambos 

relacionados la explaraci6n y explataci6n de 

principalmente o te-abajas de geclogia el de Oe la Peña 

(1963), Par otro lado existen trabajos de 1nvestigaci6n 

regional de tipo geotectónico CGastil et al., 1976; 1979) asI 

como t1e tipo metalotect6nico CDelgado-Argote 1979), 

Recientemente se han realizado trabajos petrclógi.cos de 

car-ácter r-egional CAllan et al, 1987). No existen tLabajos a 

sem1detalle que enfoquen al área desde el punto de vista 

geologico-estructur-al, pee- lo que este estudio es de J.mpoC"tan 

cia en ese sentido principalmente, ya que con base· los 

resultados obtenidos es posible establecer las bases sobre las 

que habrán de gener-arse las h1pótesJ.s sobr-e el origen del 

Campo volcA.nico de Amatlán de Cai"las, y que para f'ines 

reg1onales consti tuic-á un avance más en la recanstruccJ.ón 

tect6nica de la República Mexicana. 
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I 1, Geologia Regional, 

El Area de estudio se ubica en los limites·de les 

provincias fisiogrlificas del Eje Neovclclinico y. Sierra· Madc-e 

del Sur CRaisz. 1962. Fig. J). La parte sur-central pertenece 

al EJe Neovolclinicc y la pcrc!On norte y· or-iantal a lec Sierra 

Madre del Sur. Petrológicamente, sin embargo, las·.unidades 

lito!Ogicas parecen peC"tenecaC"' a la continuac!On de la SierC""a 

Madre Occidental al sur del eje Necvolc~nico, 

En téC"minos genet"'ales 1 el Eje Neovolcánico estli 

constituido por una franja volcdnica del Cenozoico SuperioC" , 

que cruza transversalmente la República Mexicana a la altura 

del paralelo 20. Según Morán 2enteno en su recopilación de 

19B'i el Eje Neovolcánico está edificado por- una gran variedad 

de rocas volc:ínicas emitidas a través de varios apa["atos. Los 

de tipo estratovolctin están const1 tu idos por productos 

p!C"oclásticos alternantes con de~["ames lávicos, algunos de 

ellos con emisiones de tipo fisura! y/o conos ad'Jenticios 

deserrol lados en sus lede!'."as. Son comunes también los conos 

c1ner!ticos de d1mens1ones pequef'tas, aparates de tipo dómico y 

celderas tanto de colapso como de explcsi6n. Su composición es 

muy vaC" iable, siendo abundantes los derrames y pC""oductos 

piroclésticos de tipo andesiticc, aunque también existen 

mnntfestnclonos at::;lndos de vulcani::;mo r10.litico. Sin .embnrgo 

desde el pLlnto de vista quimico, el EJe Neovolcánico es 

considerado poC" muchos autor-es como una pr-ovincia 

calcoalcalina caC"acter1zada por la abundancia de andesitas y 
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dacitas. 

En su porción occidental esta provincia se 5ubdivide en las 

fosas tectOnicas de Tepic-Chapala y Colima. A la primera, cuya 

orientación es NW-SE, estén asociados los volcanes de San 

Juan, Sanganguey, Ceboruco y Tequila, mientras que la segunda 

con orientación N-S, tiene como volcanes asociados el Uolcán 

de Colima y el Nevado de Colima. Allan (1987) propone adem~s 

una subdivisión para la primera, llamando Graben de Zacoalco 

al segmento de orientación NW-SE y Graben de Chapela la 

porción del lago cuya orientación es E-W. De esta forma 

presenta un modelo de Junta triple constituido por el Graben 

de Chapala al este 1 el Graben de Colima al sur y el Graben de 

Zacoalco a noroeste. A diferencia del resto de la provincia, 

en donde el carActer predominante es de tipo calccalcalinc, la 

composición quimica en e~tas fosas incluye numerosas aunque 

pequeñas manifestaciones de cenos cineriticos de car§cter 

alcalino .A partir de esta premisa, Luhr et al, (1985) propuso 

que la formación de dichos Grabens marca el estado inicial de 

un brinco de la cordillera oceánica hacia· el este . 

El origen del Eje Necvolcánico según Oemant (1978) y 

Mccser (1972l, está asociado principalmente a la subducción de 

la Placa de Cocos bajo la Placa tJorteamericana. Esta sufre 

fusión parcial al nivel de la astenósfera y origina los magmas 

-que dan lugar al Eje Neovolcánico. Nixon (1982) 1 propuso que 

las caracteristicas morfológicas petrogr§ficas de los 

volcanes mayores dentro del EJe Neovolcánicc, sirven para 

distinguir dos subprcvincias calcoalcalinas principales un 
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arco oeste asociado con la subducción asrsmica de la Placa 

Rivera (de aproximadamente 60 km de ancho), 

central-este, relacionado la subducción 

ligeramente inclinado de la Placa de Cocos . 

y un arco amplio 

de un segmento 

Este mismo autor 

considera al Graben de Colima come el limite entre dichas 

subprovincias magmáticas, marcando la uniOn Cde tipo 

"charnela") entre la Placa de Cocos-Rivera bajo la placa 

continental 

Otros autores consideran que se trata de una zona de 

corrimiento lateral que estuvo activa en el pasadoJ y que, 

pudo haber actuado como control estructural a la salida de los 

magmas producto de la subducción de la Placa de Cocos bajo la 

Placa Norteamericana, CGastil y Jensky, 1973¡ Urrutia, 1987). 

Mooser C 1975, 

Neovolcánico como una "geosutura" o cicatr-iz que mar-ca la 

unión entr-e dos masas cratónicas antiguas, y que su arreglo 

zigzagueante r-erleja rragmentos tr-aslapados de la Placa da 

Cocos después de hundirse en la tLincher-a de Acapulco. 

En cuanto a la Sierra Madre Occidental en t~rminos 

generales se car-acteriza por ser una extensa secuencia Ignea. 

Según NcDowell y Clubaugh (1979) la Sierra Madr-e Occidental 

esté constituida por dos eventos ignecs direrentes separados 

entre sI por un hiatus o calma volcánica. La primer-a o 

Complejo Uulcano-plutónico inrerior- esta constituido por 

derrames y r-ocas pircclásticas de composición intermedia e 

intrusiones de car-ácter- bato!Itico, cuyas edades varian entr-e 

los 100 y ~5 millones de aftas. El Complejo Uolcénico Super-ior

esté constituido por una extensa cubier-ta de Ignimbritas de 
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COemant y Rob!n Cl975). Esta cubierta ign1mbr1t1ca de 

composic16n bimodal Criolitica y riodac!tica) tiene edades que 

varian entre los 3~ y 27 millones de años CMc Dcwell y Clabaugh 

1979). A direrencia de este, el Complejo Uulcano-plut6nico 

tnrerior se encuentra Fuertemente arallado y fracturado, y en 

algunas ocasiones intrusionado por cuerpos batoliticos o de 

tipo stock, en donde son comunes las principales 

mineralizaciones epitermales de la Sierra Madre Occidental. 



III. Geologi~ local. 

III.1. Estratigrafia. 

En el area 

unidades litolOgicas, 

de estudio se 

las cuales 

cartografiaren cinco 

fueren identificadas 

inicialmente en fctcgrafias aereas verticales escala 1:50,000 

y posteriormente reconocidas en la etapa de campe. Tres de 

estas unidades (basaltos-andesitas, tobas e ignimbritas) se 

estudiaren a semidetalle. 

En seguida se presenta la descripción y 

caracteristicas de estas Unidades, que para tal efecto han 

sido divididas en varios grupos principales : basamento Ignec

metamOrfico, cubierta ignimbritica 1 derrames andesiticos y 

basálticos de Ameca, cunglomerados asociados a la falla 

principal del §rea y AluviOn. 

A)Sasamento Igneo-metamOrfico. 

Rocas intrusivas. Los cuerpos intrusivcs se presentan en forma 

de stocks y batolitcs que se localizan en la parte norte y 

suroeste del área de estudio, Incluyen a los batolitos de la 

Sierra del Guamuchil y Barranca del Oro (porción norte) y la 

Sierra Jalapa (porción suroeste, mapa anexo). 

A continuaciOn se presenta una breve descripción de cada una 

de estas estructuras, enfatizando sus 

petrogrAficas. 

a)Satolitos. El de Barranca del Oro, se encuentra situado en 

el area comprendida entre BaLranca del 0Lo, NauaLit, y 

P1Jinto, Jalisco, dentro de la Sierra del Guamuchil, con una 
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orientac!On aproximada E-W. MorFo!Og!camente se caracteriza 

por tener una topograf"Ia considerablemente más baja que el 

resto de la sierra, ademas de tener un drenaje de tipo 

dendrítico mejor desarrollado CDelgado-Argote, 1979). Las 

rocas que f"orman este batolito son básicamente grancdioritas 

con variaciones composicionales de granito alcalino y 

tonalita. Se ha reportado su edad como Paleoceno CGastil et 

al., 1S7S). 

El otro cuerpo batolitico de la porción norte del area, es un 

intrusiva que se extiende desde el PilOn hasta Santa Cruz 

Camotl§n Cal W), también incluido dentro de la Sierra del 

Guamuchil. Su !Imite sur lo constituye el Graben del Rio 

Ameca, donde se rorman grandes espesores de depósitos 

continentales 

Cdesct"i tos 

volcBnica. 

conglomeráticos derivados 

posteriorment.e) y otras rocas 

de! 

de 

batolito 

af"inidad 

Del anAllsis petrográf"ico practicado en dos 

muestras pertenecientes a este cuerpo CCUE-1 y AME-1, anexo 

petrográf"ico) 1 se tiene que su composición varia de dioLita a 

monzodiorita cuyas caLacteristicas principal~s son alto 

contenido de hornblenda y biotita, buen desa4Lollo de 

cristales de plagioclasas de composición inteLmedia Candesina

labradorita), Feldespato potásico can ocasiones secunda4io) y 

presencia de alteraciones tales como clo4itizacién de micas y 

uralitizaci6n de piroxenos. Sus texturas al microscopio san 

pLincipalmente hipidiomórf"icas y pcikiliticas. 

Finalmente el batolito de la SieLt"a Jalapa, porc10n suroeste 

del 4rea, arlara en los alLededores de Zacatongo Cver mapa 
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enexo), u presenta variaciones de granito alcalino B 

monzodiorita/monzogabro. Del anAlisis petrográrico practicado 

en echo muestras del mismo Ctabla-1), se encontraron las 

siguientes 

principal, 

hiperstena como 

buen desarrollo de cristales de plagioclasa 

intermedia (andesina-labradorita), feldespato pot&sico (en 

pertitas y ortoclasa). Se observé tambi~n el desarrollo de 

cuarzo secundario sellando o soldando cristales primarios de 

plagioclasa, considerado como representativo de eventos 

hidratermales en el cuerpo. Hacia el contacto con las rocas 

que le (ignimbritas y brechas volcánicas 

intermedias) presenta como minerales de alteración epidcta 1 

clorita y 6xidos. Por lo anterior se cree que los 

afloramientos descritos en los alrededores de 2acatongo 

pertenecen a la zona perif~rica de Cicho batolito y que 

conjunto todo este paquete vulcano-pluténico, al igual que los 

dos cuerpos descritos anteriormente, pertenecen (por afinidad 

petrolOgica y cronoestratigráfica) al complejo inferior de la 

Sierra Madre Occidental, y por tanto constituyen la base de la 

columna estratigráfica de este c~tudio. Sin embargo es 

importante que algunos de los afloramientos 

descritos, así como las relaciones de contacte rereridas en 

este apartado, en especial las correspondientes con los 

paquetes de ignimbritas y brechas volcánicas (hacia las 

inmediaciones de Zacatongo), no fueren marcadas en el mapa 

geológico anexo en vista de que constituyen localidades 

aisladas dificiles de cartografiar en la escala de trabajo de 

este estudio. 
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b)Stocks. En el érea del Pilón se localiza un stock de 

d14metro aproximado de 2 Km 1 que hacia el sur se interrumpe 

por la gran Falla normal que limita al Graben del Rio Ameca. 

Su campasiciOn es principalmente granitica con variaciones a 

granodioritica, y es encajonante de una mineralización 

auroargentifera en vetas de cuarzo. Gastil et al. C1S76) 

reporta una fecha de K/Ar para este cuerpo de ~0.8 ma CEoceno 

superior) por lo que esta unidad parece corresponder las 

Oltimas manifestaciones intrusivas de la regiOn 1 y por tanto 

de le actividad del compleja vulcano-plutOnico inferior de la 

Sierra Madre Occidental. 

8)Cubierta ignimbritice 

Dentro de este grupo se tienen rocas ácidas (tobas e 

ignimbritas rioliticas) pertenecientes al complejo volcánico 

superior de la Sierra Madre Occidental. 

al Rocas ácidas o rioliticas. BaJo este nombre se 

cartografiaron aquellas unidades tcbáceas e ignimbriticas de 

irregular distribución en sentido horizontal, que se 

encuentran aflorando casi exclusivamente hacia la porción 

centro y sur del area de estudio. Estas rocas presentan un 

color pardo rojizo con variaciones a rosado claro. En algunas 

ocasiones presentan altos contenidos de fragmentos líticos; en 

otras arlaran como verdadercs vitrOfiros por su alto contenido 

de vidrio. Su composición es Llo!Itica. y del análisis 

petrográfico de diez muestras se resumen como caracteristicas 
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principales las siguientes : textura piroclastica y eutax!tica 

<producto del soldamiento entre sus componentes)¡ alto 

contenido de vidrio ácido devitrificado parcialmente y de 

fragmentos 1It1cos de origen principalmente tobáceo y 

basAltico; alteraciones tales como cloritización y oxidacién 

de los componentes de la matriz; feldespato potásico en 

plagioclasas prácticamente 

ausentes, y matriz vltrea en todos los casos. 

Esta unidad se encuentra sobreyaciendo al complejo intrusivo 

antes descrito, y su contacto está dado a lo largo de una 

discordancia de tipo erosiona! al norte y oeste de Zacatongo 

Cver mapa anexo), Su contacto superior es discordante can los 

derrames bas5lticos y andesiticos pertenecientes al campo 

volcAnico de Amatlán de Cañas C!epuzhuacán y San Miguel de la 

lsle) y can los depOsitos canglome~át1cos del Reciente 

<Piedras verdes), como se observa en el mapa anexo CsecciOn 

geolOgica C-C' ), No se tienen edades reportadas para esta 

unidad, sin embargo por su posición estratigréfica asI como 

por afinidad litolOgica se cree pertenece a la cubierta 

1gn1mbr1t1ca del complejo volcan1co superior de la Sierra 

Madre Occidental. 

C)Derramee andee1ticos y basa1t1c~s dQ Amaca. 

Dentro de aste grupo se cartografiaron los derrames basálticos 

y andesiticos pertenecientes al campo volcánico de Amatlán de 

Cenas, los cuales se caracterizan por ser derrames de tipo 

central hacia la porción norte del 6rea estudiada, y de tipo 

Eisural para la porciOn sur . Los de tipo central están repre 
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sentados por dos aparatos volcánicos CMesa el Rosario y Mesa 

Amahaquillo) constituidos par derrames poco extensos asociados 

o relacionados a centros eruptivos de tipo escudo. Estos 

derrames en ocasiones forman mesetas anulares alrededor de 

dichos centros, por lo que aparecen con Forma semicircular 

respecto a estos aparatos volcánicos. Su dimensión superFicial 

aproximada es de SO Km'. Sus alturas mAximas son de 900 a 920 

msnm, es decir ~00 m de altura méxima hasta el cono central de 

erupciOn, desde la cota mas baja Cnivel del Rio Ameca). 

Para la Mesa de Amahaquillo Cver mapa anexo) se denota la 

existencia de dos centros eruptivos principales, a los cuales 

estan asociados siete derrames cuyos espesores promedio son de 

30 m cada uno, que disminuyen hasta aproximadamente 25 m para 

las Oltimas coladas próximas a los centros de emisión. Para 

las dos primeras coladas de esta mesa CA! y A2) se tienen 

caractoristicas muy semejantes color gris oscuro; 

vesiculares con fuerte fracturamiento orientación 

preferencial y con una cantidad considerable de r~sgcs de 

compactación y flujo tales como ves!culas alargadas que llegan 

a constituir planos bastante continuos. Microscé?icamente 

ambas celadas presentan hiperstena y augita como accesorios 

principales, además de olivino Ctraza). 

oxidación en los contornos de estos minerales y el mayor 

contenido de magnetita asociada a la hiperstena es también un 

rasgo comun. 

El tercero de estos derrames CA3) esta constituido por 

basaltos de color gris oscuro, que intemperizan en color 

pardo, de textura afanitica escasamente vesiculares, y con 
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abundantes lineas de Fluidez. Al microscopio presenta una 

textura traquitoide Fluida! lo cual pone de maniFiesto el 

caracter mas viscoso de este derrame a diFerenc1a de los 

anteriormente desct"itos, sin embargo pt"esentan como 

caracteristica aFin que la augita es el accesorio principal 

aunque ua en este derrame el olivino alcanza contenidos de 

hasta el 3~. 

El cuarto derrame de carécter mas andesitico CA~-andesita 

bas6ltica), es de color gris rosáceo, en el que nuevamente se 

observan lineas de Flu1dez inc1p1en~emente oxidadas. 

MicroscOpicamante presenta contenidos traza de ol1v1no Co 

ausencia de este), augita como principal accesorio y una 

textut·a traquitica bien desarc-ollada. 

Los dos siguientes derrames CAS y A6) vuelven a presentar un 

alto contenido de ves!culas s1n oc-ie~tac16n aparente, la cual 

se piensa es debido a un proceso de compactac10n posterior al 

escape de las Fluidos originales contenidas. Cabe mencionar 

que estos dos der"rames tienen espesores mcn:n·es 

(aproximadamente 15 m) quiz~s por estar mas cerca de los 

centros eruptivas de este aµar"a~o vclcánico. Microscépicamente 

presentan contenidos traza de o~ivino que aumentan ligec-amente 

hacia la colada AS¡ augita rica e: titanio como principal 

accesorio y una textur"a que varia de traquit~ide a traquitica. 

Finalmente la séptima colada lA7) es ur. pequeño derrame de 

textura parFírica en la que se observan xenocrista!es o 

xenolítos de composiciOn aparentemente gabrcide C?), de 

plagioclasas, lo cual se reFleja en el desarrollo de una 
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textura glomarcpcrFidica al micros=opio. Es ademas muy notorio 

el cambio de textura a totalmente traqulticn y el incremento 

en el contenido de olivino Que alcanza hasta un 3>., el cunl a 

su esta menos iddingsitizado que los derrames 

anteriores. 

Cabe mencionar que hacia la porc10n norte de este aparato 

volcanico CMesa Amahaquillo) se observan terrazas donde existe 

una mezcla o intercalación deposicional entre las coladas A¿ y 

A3 (posiblemente hasta A~J con depOsitos conglomer§ticos del 

Reciente, lo cual considera como indicador de su 

contemporaneidad. 

En la Mesa del Rosario, los derrames están asociados a un sólo 

centro eruptivo de muy pequeña dimensión. En este aparato 

volcánico se observa la formación de suelo, ya que la mayar 

parte de los de~rames están bastante regolitizados, lo que les 

da una coloración rojiza parda. Debido a la escasez de 

a~loramientos sólo se obtuvo la petrcgraFia de cuatro muestras 

correspondientes a tres direrentes derrames, de los. que se 

tienen las siguientes caracteristicas : para la segunda y 

cuarta colada (RC y R~) los derrames se clasirican come 

andesitas y andesitas basálticas respectivamente, y presentan 

tanto textura vesicular, come un fuerte fracturamiento y 

exFoliac1ón esferoidal, pudiéndose apreciar a simple vista un 

alto contenido de olivino iddings1t1zadc hacia sus bordes. 

MicrcscOpicamente presentan texturas ofitica y 

glcmeroporEid1ca, augita rica titanio como accesorio 

principal y olivino hasta en 7%. Los espesores para las 

coladas R2 y R~ son de ~O m y 5 m respectivamente. 
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Es impoLtante mencionar que hacia el este de Tapuzhuacán se 

observó sobreyacienao al derrame R2, un depósito aislado de 

conglomerados que a su vez están cubiertos por una secuencia 

de tipo "sur-ge". Esta última presenta hacia su !Imite superior 

una estLatificaciOn ritmica de limos y arenas finas que varia 

hacia su base, a dep~sitos de ceniza con estratif icaciOn 

cruzada. Son comunes en esta última capa altos contenidos de 

material. graniticc y andasitico con fragmentos 

sindeposicionales de obsidiana, posiblemente incorporados a 

partir de los conglomerados durante el evento explosivo 

original. 

La quinta colada lRSl es un derrame de textura vesicular, 

algunas veces amigdaloide con r-ellenos de zeolitas. 

Microscopicamente presenta una textura traquítica, con 

contenidos menor-es al 1~.:; da olivino, el cual se encuentra 

alojado sélo en la matriz. La augita y magnetita son los 

principales accesct"ios, y presenta calcita de origen 

secundario. ~e observa intet"calación de este derrame con les 

depOsitos conglomet"áticos del Reciente CEl Rosario), sin 

embargo en la interpretación de rctografias aéreas, se 

identif'icar-on algunas zonas de esta celada parcialmente 

cubiertas por estos últimos. 

Se estima que el rango de edad de estos aparatos corresponde 

al Plio-Cuater-nario, ya que con f'recuencia se les encuentra 

intercalados con los depósitos conglomer&ticos del Reciente. 

La relación estr-atigr-áf'!ca entre ambas mesas es imprecisa, sin 

embargo en vista del mayor grado de erosión y regolitizacián, 
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el desarrollo mas intenso de suelo en la Mesa del Rosario, asi 

como el hecho de encontrarse hacia su porciOn este cubierta 

por los depósitos conglomeráticos, se propone a esta como el 

aparato mas antiguo de los de tipo central. 

Los derrames de tipo fisural, son coladas mas extensas cuya 

direcciOn de flujo parece ser en todos los casos hacia el 

norte, y se encuentran aflorando principalmente hacia la 

porci6n sureste y noroeste del area. Sus formas san 

irregulares, y constituyen mesas semialargadas o simplemente 

lenguetas sin forma definida CMesa El Llano Grande y Mesa el 

Jocuixtle, mapa anexo). 

La Mesa el Llano Grande Cal SE, en las inmediaciones de San 

Miguel de la Isla y Las Garzas) esta constituida por cinco 

derrames. Estos derrames presentan una coloración parda, con 

desarrollo 

CBal, Ba2 

de suelo y regolit1zación. 

y Ha3) son coladas de 

Las coladas mas bajas 

compasión basáltico-

andesitica. Presentan texturas vesiculares con fracturamiento 

intenso sin ninguna orientación preferencial. Al m1~roscop10 

presentan texturas que van da ofitica traquito1de, 

plagioclasas de composición intermedia a calcica (labradorita-

bitownita) 1 augita rica en titanio e hiperstena como 

accesiorios principales, y contenidos de magnetita y olivino 

Ciddingsitizado hacia sus bordes) menores al 3%. Por otro lado 

se les enccntr~ 

pertenecientes al 

sobreyaciendc 

dominio de la 

(inmediaciones de El Llano Grande). 

a las tobas ácidas 

Sierra Madre Occidental 

Los siguientes derrames CBa~ y BaS) en apariencia son de 

composición andesttica, y tienen texturas vesiculares, ast 



como un f'racturamiento incipiente. Microscópicamente 

desarrolla una textura traquitica-cfit1ca, y la plagioclasa es 

de composición intermedia Coligoclasa-andesinal. El olivino 

alcanza en estas muestras hasta un 6%, Hacia la porción 

sureste (Las Garzas) observo intercalación de estos 

derrames con los deposites conglomer6ticos del Reciente Can 

especial con el derrame Ba~), aunque su relación ne as del 

todo clar-a. 

La Mesa del 

caracteristica 

Jocuixtle 1 presenta cuatro derrames cuya 

principal es el bajo gr-ado de erosión por lo 

que su desarrollo de suelo es incipiente. Los primeros 

derrames de esta estructura CJl, J2 y J3) presentan 

interestratif1cac1an con los dep~~1tos conglomerat1cos del 

Reciente CLos Toriles, TasaJal, La Tortuga y Arroyo Capamo, 

mapa anexol. Su textura es vesicular y pres~nta una 

exf'cliación da 

MicroscOpicamente 

tipo 

presentan 

esf'eroidal caracteristica. 

una textura of"It1ca, ccn 

contenidos de olivino del 2~, y cloritizaciOn parcial de la 

~atriz Chialocristalina), El derrame superior CJ~) presenta 

texturas vesiculares y un f"uer-te diacJ.asamiento 

inclinación dominantemente vertical (juntas). Al micr-oscopio 

presenta texturas traquiticas con contenidos de hasta el 7% de 

olivino. Es importante destacar que en este Ultimo derrame 

se obse~va interdigitación con los depósitos de conglomerado. 

Con base en sus caractaristicas petrográficas, grado de 

eros!On e interd1gitacién con los depósitos conglomeráticos 

del Reciente, es posible establecer una correlación preliminar 
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entre los derrames del Jocuixtle con los correspondientes a la 

Mesa de Amahaquillo, y por tanto se sugiere que los derrames 

mas antiguos del campo volcén1co, sean los pertenecientes e la 

porción sureste, decir a la Mesa del Llano Grande, que 

aobreuecen en discordancia erosiona! a la cubierta 

ignimbr!tica y tob6cea de la Sierra Madre Occidental, 

D)Conglomerados asociados a la ralla principal. 

Dentro de este grupo se cartograFiaron dos unidades de 

aeinidad conglomeratica cuyas diferencias principales son su 

composición, tame~o de los clastos, potencia de su 

eatratiFicación, grado de consol1daciOn y espesor aproximado. 

La primera de ellas esta compuesta por Fragmentos de origen 

volcAnico Candesitas y tobas) e intrusivas (predominantemente 

gran!ticas), que va~!an de subangulosos a subredondeados, con 

diémetros de 3 e 5 cm. En ella se observan intercalacione~ de 

horizontes arenosos, ricos en silice, de textura y estLuctULB 

compacta, Estos conglomerados rorman estLatos de hasta ~O cm y 

en general constituyen un paquete cuyo espesoL aproximado se 

estima en 200 m. Para la porción de arloLamientos 

entre Santa Cruz Camotlán y Barranca del Oro es caracter!stico 

un rumbo promedio de la estratiFicación de E-W con 

inclinaciones no mayores a los 35• en dirección N-NW, as! 

como basculam1entos y pequeñas Fallas de crecimiento 

veLticales. La mayoría de sus aFloLam1antos se observan 

inmediatamente al sur de la Falla del ~Io Ameca Cver mapa 

anexoJ y cubLen prácticamente todo el camino que va de Santa 

Cruz Camotlán (al W), Barranca del Oro Cal E) y Amatlán de 
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Cañas Cal SEJ. 

La segunda de estas unidades se caracte~iza por estar 

constituida por clastos de menor tamaño, intercalados con 

depósitos de arenas y limos. Estos depósitos esencialmente no 

consolidados o semiconsolidados, son principalmente de 

composición tobácea y se encuentran en estratos que no 

sobrepasan los 10 cm. El espesor aproximado de esta unidad es 

de 100 m. Dentro de este paquete se detecto la presencia de 

horizontes arcillosos Ccaolin blanco) que se estiman asociados 

con la descomposiciOn e intemperismo de vidrio volcánico. 

Estos últimos se ubican h~cia el centro y suLeste del área de 

estudio, en las inmediaciones de los poblados de Tepuzhuacán y 

Zacatongo CLos Agrios). 

Estratigráeicamente la posición de ambas unidades no es clara, 

dado que los contactos con las unidades supra y subyacientes, 

además ae no ser accesibles, están en gran medida controlados 

por los rasgos paleotopográéicos de la zona. Sin embargo, 

debido a que su origen se considera ligado Intimamente a la 

erosiOn que ataco el escarpe original producido por la gran 

Falla normal que eormó el Graben del Rio Ameca y a los 

procesos r1uviales del mismo, se les considera posteriores a 

las rocas intrusivas y piroclasticas lignimbritas y tobas 

rioliticasJ pertenecientes al dominio de la Sierra Madre 

Occidental. Además es importante mencionar que ambas unidades 

se encuentran intercaladas con los derrames basálticos y 

andeslticos de tres mesas volcánicas presentes en el área 

(Mesa Jocu1xtle, Mesa del Rosario y Mesa Amahaquillo, mapa 

anexo) como rua descrito en el apartado anterior, por lo que 
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se consideran penecontemporáneos a los últimos derrames 

hasSlticos y andesiticos del campo volcánico de Amatlán de 

Cañas. 

EJ Aluvión. 

Esta es la unidad litológica mas joven y sus 

depósitos se localizan únicamente en las márgenes del Rio 

Ameca y Atenguillo asi como en los arroyos mas grandes. 

111.2. Geologia Estructural. 

En el área de estudio se distinguen dos grupos de estructuras 

principales estructuras mayores Can general rallas de tipo 

normal) y estructuras menores subordinadas a las anteriores 

crract~ras y diaclasasJ. 

A continuación se haré una descripción del comportamiento de 

cada una, y de sus caracterist1cas principales. 

AlEstructuras mayores. Dentro de este grupo la estructura 

principal presente en el área es la gran ralla normal.del Río 

Ameca, que corre en dirección NW hacia la porción oriental, 

para luego cambiar su rumbo a E-W, a partir del Cerro del 

Pilón, Es un alineamiento regional continuo que puede seguirse 

hasta aproximadamente 5 Km al SE de Amatlan de Cañas (fuera 

del área cartograEiada), mientras que al NE se extiende hasta 

las inmediaciones de Santa Cruz Camotlán. En este sentido su 

extensión lineal aproximada es de SO Km. El buzamiento de esta 

falla, deducido de su patrón de afloramiento Fluctúa entre los 

so• y 70ª al oeste y sur respectivamente. Marca el !Imite 
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entre la Sierra del Guamuchil Cal N-NE) y el campo volcánico 

de Amatlén de Cañas Cal 5-SW), y su importancia radica en que 

se considera que esta dió lugar a la FormaciOn de los grandes 

paquetes de depósitos conglomeráticos del Reciente, asI como a 

los derrames del campa valcénico. El salto de esta eet~uctu~a 

es dificil de estimar al momento de concluir el presente 

estudio, sin embargo de acuerdo con la evaluación del espesor 

de los derrames volcánicos presentes en la porción central del 

6rea, asI como de los dep6sitos conglomer6ticos, este debe ser 

de por lo menos 300 m. Es importante mencionar que el patrón 

de drenaje del Rio Ameca _corre prácticamente paralelo a la 

traza de esta estructura, y que la mayaría de las fallas que 

aparecen en el área guardan una orientación subparalela a la 

Palla principal, por la que se consideran secundarias o 

asociadas a los esfuerzos Cdistensivos) que la originaron. La 

extensión de esta falla y su continuidad sugieren que la 

dirección del esfuer-zc principal mínimo sea para la parte 

occidental de su tr-aza N-5, y pa~a la porc16n oriental NE-SW, 

lo cual daria una resultante cuya dirección principal 

aproximada es NElS o l>JE20 e F ig. lf) , 

Las fallas normales menores se encuentran principalmente en 

los aparatos volcánicos de la porción centro-sureste del érea, 

y su extensión varia entre los ~ y los 7 Km. Hacia la porción 

sureste del área Cinmediacicnes del Llano Grande), el salto 

y el echado de estas Eallas es de SO m y de 70• E 

respectivamente. Hacia la porción centr-al Ctlesa el Rosario y 

Mesa Amahaquillo) el echado de estas es practicamente 

vertical, Siendo de so·E en la primera y de es·N en la 
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segunda. E! salto de ambas es mínimo 

(aproximadamente 5 m) en direcciOn del echado. 

Se cree que estas fallas menores son de origen secundarlo 

posteriores a la principal, Estas estructuras definen en el 

área un graben de grandes dimensiones, en el qua los 

basculamientos mayores se presentan hacia la porción norte y 

centro del área. Lo anterior es fácilmente observable en 

im4genes da satAlite (escala 1:1,000,000) en las que la mesa 

de Amahaquillo, aun cuando es la estructura más joven del ~rea 

se encuentra topogrAficamente más baja que el resto del campo 

volcánico, basculada ligeramente hacia el norte, La alineación 

casi paralela de los ríos principales de la reg!On (Ameca y 

Atenguillo) delimitan el bloque que está siendo basculado con 

mayor intensidad hacia la porción norte. 

8)Estructuras menores. Bajo este rubro se agrupan una gran 

cantidad de fracturas que cortan el Brea, y que fueron 

medidas, algunas a partir del análisis fotogeoloégico, y otras 

directamente en campo. Para la interpretaciOn del origen y 

avoluciOn de estas estructuras, y la diFerenciacián de sus 

patrones, se elaboraron rosetas de Fracturas y diaclasas 

particulares para cada unidad litolOgica representativa. En 

este sentido se elaboraron seis rosetas con datos tomados de 

las unidades basálticas, tobas e ignimbritas, unidades 

conglomeréticas, rocas intrusivas, y una roseta para el 

análisis conjunto de todos los datos CFig. l~). Los rangos de 

rumbo marcados en las rosetas de estos an&lisis fueron para 

cada 10 grados. 
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En seguida se presenta la descripciOn de cada uno de los 

antilisis hechos. 

l)ffocas intrusivas. ne un total de 33 datos estructurales, en 

la r1gura 5 se muestra la distribución de alineamientos 

medidos 

Guamuchil, porción N-NE, y Sierra Jalapa, porción SWl, tanta 

stocks como batoliticas. La dirección principal en la que se 

agrupa el mayor número de datos, que es en si la dlrecc!On 

principal de ~racturamiento para estas rocas, es E-W, con un 

segundo pstron subordinado _de orientación NE~S-NESS. 

2)Unidades rioliticas. De un total de 113 datos estructurales 

C66 para tobas y ~7 para ignimbritas. dominio Sierra Madre 

Occidental) en las e1guras 6 y 7 respectivamente, se muestra 

la distribución del rracturamiento medldo para estas unidades 

Cpcrc10n centro del área). En estas figuras se observa que la 

mayor concentración de datos se encuentra en el rango de 

direcciOn NE25-NE~5 para la unidad de ignimbritas CFig. 7) y 

de NE~O para la un1dad de tobas (Flg. 6). Un patrOn secundario 

en esta última r1gura coLresponde a NW30. 

3)Unidades ba~álticas. Da un total do 57 dates estructu~ales, 

en la figura 8 se muestra la distribución de alineamientos 

para las unidades basálticas del campo volcénico de Amat'lan de 

Canas <porción centro-sureste del arsal. En esta figura se 

observa que la mayo~ concentraci6n de datos se ubica en el 

rango de direcciOn NElO. En orden de magnitud, un segundo y 

tercer patrón subordinados corresponden a NWlO y NESO 
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respectivamente. Se denota una ausencia marcada de datos para 

el rengo 5E6S-5E85. Ls importante mencionar que la mnyor!a de 

los datos analizados provienen de las unidades basalticas de 

origen f isural que se ubican hacia la pcrciOn NW y SW del 

6rea 1 que acusan una intensidad de fracturamiento mayor que 

los de tipo centralª 

~>Unidades conglomerátlcas. Dentro de estas unidades se 

observaron pocos datos estructurales de este tipo <~S datos), 

cuua concentraciOn mayor se ubica en los afloramientos al NW 

del Area CLos Carritos y El Portezuelo). La orientaciOn 

preFerencial de fracturas en esta unidad CFig. 9) corresponde 

e NE30 1 con un segundo patrOn subordinado en direcciOn NE60. 

se observa ademAs una ausencia de datos en dirección NE65/SE65 

U NllJ351NlllSS. 

C)Sintesis estructural. 

l>Estructuralmente el área de estudio se caracteriza por la 

presencia de fallas normales escalonadas. que def''tnen una 

estructura de tipo Graben, cuya falla principal es la gran 

falla del Río Ameca. Esta falla guarda una orientación general 

de NW30 aproximadamente, por lo que la dirección del Graben 

del Rio Ameca puede indicarse como esta. A partir de esta 

consideraciOn, se estima que la dirección de las esfuerzos 

m~ximos que originan esta estructura es como se indica en la 

figura ~. perpendicular al plano horizontal, en donde la 

componente 53 (esfuerzo principal mínimo) presenta una 

orientación de NE20, resultante de la combinación de esfuerzos 
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que marcan el cambio de rumbo de la falla principal (esto es 

N-5 para la porción occidental, y NE-SW para la porciOn 

oriental del área). ~ste Graben presenta ademas rasgos de 

mayor basculamiento hacia la porción norte CMesa Amahaquillo) 

le que sugiere una segunda dirección de esfuerzos distensivos 

CS2, esfuerzo principal intermedio) de NW-SE que a su vez 

provocan la curvatura de dicho Graben. 

2)De las estructuras menores, se observa una gran similitud 

entre las direcciones preEerenciales de distr1buci5n de las 

unidades basálticas (dominio del campo volcánico de Amatlan de 

Canas) y las unidades congiomerAticas producto del desarrollo 

del Graben del Río Ameca 1 siendo de NE15 y NE30 para ambas 

respectivamente. 

3)Resalta el contraste entre las direcciones preferenciales de 

la distribución de estructuras menores en los complejos 

intrusivos y unidades rioliticas Cdom1nio de la Sierra Madre 

Occidental) con la d!stribuciOn en las un1dades posteriores al 

desarrollo de la gran Falla del Hío Ameca (basaltos y 

conglomeradosi 1 siendo para los primeros E-W y NE~S. y para 

los segundos de NElO, 

~)El origen del patrón general de estructuras menores CNE30-

NE~0) se estima asociado al desarrollo de la curvatura dal 

GLaben del Rio Ameca al momento de producirse el salto de la 

Ealla principal CporciOn NE del área). De acuerdo con el 

sistema de eseuerzos planteado en la rigu~a S ~51, 52, 53), el 

desarLollo de ELacturas secundaLias deberla correr paralelo a 
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la dirección general de la falla (paralelo a 52). sim embargo 

debido al basculamiento acusado hacia la porción norte, y a 

una muy probable recurrenc1a posterior an el movimiento de 

esta estructura crallas de crecimiento en los depósitos 

conglomeráticos, apartado anterior), se sugiere la generación 

de Eallas de tijera que provocan 

perpendicular a la dirección general de los 

intermedios <~2 1 Fig. ~). 

S)Es notorio el cambio del comportamiento de las estructuras 

menores que, para periodos anteriores al desarrollo del Graben 

(dominio Sierra Madre Occidental), guardan una or1entac1én 

preferencial E-W, y para las etapas posteriores resultan NE30 

(campo volcánico de Amatlán de Cañas). 

6) De acuerdo con el comportamiento estructural del área, se 

sugiere la posibilidad de presencia de Eallas de tipo 

listricas cuya evidencia principal seria el basculamiento en 

dirección N observado la porción occidental de los 

depósitos conglomer~ticos Centre Santa Cruz Camotlán y 

Barranca del Oro) asociados a la ralla principal. 



JU. Geoquimica. 

Se practico el anélisis quimico de elementos mayores a un 

total de 17 muestras correspondientes al área de estudio, los 

cuales eueron realizados en la Universidad de Tulane 1 Nuevo 

Orleans, con la colaboraciOn de Erika Gonzdlez-caver y el Dr. 

Stephen Nelson. En la Tabla 11 se muestran los anAlisis 

quím1cos y el cálculo de su norma CCIPW). Este Olt!mo fue 

hecho con la ayuda de un programa petroqu!m1co de computadora. 

Los anlilisis de las muestras Ar-tE-9, AME-10, AME-11 y AME-12, 

corresponden al dominio de la Sierra Madre Occidental, y las 

12 restantes corresponden al dominio del campo volc5nico de 

Amatlán de Cañas (claves AME-2, AME-~. AME-6, AME-7, AME-8, 

AME-13, AME-1~, AME-15, AME-15, AMA-! y MAN-1). 

Estos análisis han sido graF1cadcs en los diagramas elaborados 

por Cox et al. (1979) y Le Bas et al. (1985), en las Figuras 

10 y 11 respectivamente. En estas Figuras se añade la linea de 

diferenciaciOn de los campos alcalino y subalcalino de Irvine 

y Baragar Cl971). 

A continuación se presenta una descripción de las 

características observadas en los anBl1sis de estas muestras. 

IU.1.Caracterlsticas quimicas de las unidnde~ del 

volc!nico Amatlán de Cañas. 

campo 

De los 12 anélisis e~ectuados en muestras pertenecientes a los 

deLrames bas&lticos de este dominio, es notable la aparición 

casi genérica de cuarzo normativo, cuyas va~1ac1ones van desde 
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el 1% al e.e~, con excepc10n de la muestra AME-13 (derrame Al, 

Mesa de AmahaquilloJ. Cabe mencionar que a su vez, este 

derrame es el ün1co que presenta olivino normat1vo y por tanto 

el contenido de sil1ce mas bBJO C~6.B~~;. Los conten1dos de 

feldespato 

10.17% 1 y el caracter sódico de sus plagioclasas se reFleJa en 

abundancias dominantes de albita sobre anortita de hasta 

~1.2~% Cal mayor contenido de anortita es del 31.09%, muestra 

AME-1~). Es 

clinopiroxeno 

caracteristica la presencia de orto y 

que son los accesorios principales de las 

unidades de este campo Chiperstena y diops1da) cuyas 

abundancias promedio oscilan entre 8.27% para la diopsida y 

7.36% para la hiperstena. Finalmente la magnetita y el apatito 

promedian ~.66>. y 1.25>. respectivamente. 

De acuerdo con Cox et al. Cl~7Sl las muestras ~ME-13 y AME-1~ 

se clas1f1can como basaltos alcalinos de olivino CFig. lOl. A 

su vez estas se ubican en el campo alcalino de lrvine y 

Baragar Cl~71) y corresponden a un trequibasalto y una 

hawaiita para la clasiFicación TAS de Le Bas ClSBSl 

respectivamente CFig. llJ. Como se podrA observar, de la 

ubicac1an de estas muestras en el mapa geológico y de su 

descripción en el capitulo de estratigraF!a, es posible 

considerar que estas corresponden a los primeros eventos 

volcánicos de la Mesa de Amahaquillo y que su carácter 

alcalino es distintivo del resto de unidades cartograriadas. 

Las muestras ArtE-~. AME-8, AME-2 y AME-6, se clasiFican como 

andesitas basálticas en la Figura 10 1 y se ubican en el limite 
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del campo subalcalinc de Irvine y Baragar Ccp. cit.). Asimismo 

se han clasiFicado bajo les criterios de Le Bas Cap. cit.) 

como basaltos traqu1andesiticos, campo en el que se incluyen 

ademas las muestras AME-7, AME-15 y AMA-1 CF1g. llJ cuyo 

carácter es tambián subalcalino. El total de estas muestras 

corresponden a los derrames intermedios de la Mesa del 

Rosario. 

Como traquiandesitas se clas1r1có a las muestras AMA-1, AME-

15, AME-16, MAN-1 y AME-5 CFig. 10 y llJ, que a su vez se 

ubican en el campo subalcelino de Irvine y Baragar Cap. cit.J. 

IV.2.Caracteristicas quimicas de las unidades del dominio de 

la Sierra Madre Occidental. 

Se les practicó análisis quimico e cinco m~estras de las 

cuales solo una se ubica dentro del complejo vulcano-plutOnico 

inrerior, y el resto en el complejo volcánico superior de este 

dominio. De las ültimas Cmuestras AtfE-9, AME-10, AME-11 y AME-

3), resalta el carácter mas acido con abundancias hasta del 

31.76% de cuarzo normativo, asi como valores promedio de 

26.~6% de Feldespato potásico y 36~ de albita. Sus accesorios 

principales son el OLto y clinopiroxeno, sin emba~go sus 

abundancias no sobLepasan el 1%, salvo en el caso de la 

muestra AME-3. Contrastantemente la muest~a AME-12 Cintrusivo 

del complejo vulcano-plut6nico inferioL) p~esenta un caLécter 

intermedio del cual resaltan contenidos de 11.91% de cuarzo y 

15.26% de ortoclasa como minerales normativos. Las valores de 

anoLtita aumentan hasta 25.15%. Los accesorios principales son 
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también el orto y clinopiroxeno, sin embargo sus abundancias 

en este caso alcanzan hasta un 7.29% y ~.16% respectivamente. 

Las muestras iQnimbriticas AME-9, AME-10 y AME-11 1 se 

clasifican quimicamente coma rialitas CFig. 10 y 11), y a su 

vez estas se ubican dentro del campo subalcalino de Irv1ne y 

Baragar ClS71). La muestra AME-3, aunque también perter.ece al 

dominio del complejo volc6nico superior de la Sierra Madre 

Occidental, Eue cla~iEicada como una toba traquiandesitica

latítica, la cual en realidad reEleJa una composiciOn de este 

evento principalmente intermedio, a diEerencia de las 

anteriormente descritas cuya afinidad es tipicamente ácida, 

Para los criterios de clasificación de la Eigura ll, esta 

muestra corresponde a una toba traquitica, que de igual forma 

se ubica en el campo subalcalino. 

Finalmente la muestra AME-12, del complejo vulcano-plutónico 

inferior, se clasifica como una diorita, y a su vez se ubica 

en el campo subalcalino 1 como se observa en la eigura 10. 
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u. OiscusiOn. 

La unidad que actúa ccmo base de la columna estratigréfica 

del 6rea cartografiada pertenece al dominio de la Sierra Madre 

Occidental y esté constituida por cuerpos intrusivcs de 

composiciOn dioritica principalmente, y rocas 1gnimbriticas y 

tohaceas de composiciOn riolitica y ricdacLtica (identificados 

como miembros inferior y superior respectivamente). Se ha 

propuesto que la edad de estas unidades varia, para el 

complejo vulcana-pluttm1co· 1.nfer1.or, del Paleocena al Eoceno 

superior CGastil et al., 1976), y para el complejo volcánico 

superior entre los 27 ma y 3~ ma COligocenc, Me Do~ell y 

Clabaugh, 1979), 

Estas rocas se caracterizan por presentar afinidad quimica 

calcoalcalina Ccampo subalcalino, Fig. 10 y 11), relacionada 

con su origen de tipo margen continental convergente 1 

propuesto por numerosos autores. De esta manera, y a partir de 

las observaciones de campo, esta cubierta ha servido como base 

de la columna estratigráfica sobre la cual se desarrolló al 

campe volcánico de A~atlán da Cañas. Este campo tiene su 

origen a partir del desarrollo de una estructura de tipo 

Graben, deeinida por una serie de rallas normales de 

orientación general NW, y esta constituido por derrames 

basAltico-andesiticos y depósitos conglomeráticos de grandes 

espesores. La edad de estos derrames se estima correspondiente 

al Plic-cuaternerio C?), rango que es congruente con el hecho 
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de encontrarse intercalados con los depOsitos conglcmeráticos 

de talud cuya consolidación es muy baja. Se sugiere que este 

paquete de derrames cuya afinidad quimica es alcalina

calcoalcalina, han tenido su origen a partir de la atenuacifin 

cortical del· área, provocada por esfuerzos distensivas cuya 

dirección general es aproximadamente NE20. En este Graben, la 

posición de los esfuerzos máximos es vertical y además 

desarrolla una serie de fracturas o estructuras menores en 

direcciOn perpendicular a los esfuerzos intermedios (52, ver 

Fig. ~). 

Se estima que el Ares cartografiada puede estar relacionada 

regionalmente con una estructura semejante definida por Rllan 

et al. C19B7) como Graben de Zacoalco, cuya orientación 

general aproximada es NW~o. y el cual a su vez rorma parte de 

la Junta triple constituida po~ el Graben de Colima, de 

orientación N-5, y el Graben de Chapela, de orientación E-W 

Cver Fig. 12). Estas estructuras presentan, según estudios 

previos, derrames calcoalcalinos de edades aproximadas de 10 

ma CPlioceno, Allan y Carmichael, 198~), y sugieren que para 

el Graben de Colima, las lavas alcalinas tienen edades 

correspondientes al Plioceno temprano Cap. cit.). Estudios 

hechos para la porciOn norte del área por Nelson y Carmichael 

Cl98~) describen rallas y desarrollo de eventos volcánicos de 

orientación general NW, en donde lavas y escoria de cinco 

conos cineriticos subparalelos Centre ellos el Uolcán 

Sanganguey y el UolcAn Las Navajas), presentan afinidad tipica 

alcalina, con basaltos alcalinos, hawaiitas, mugearitas y 

benmoritas. En estos mismas aparatas se obtuvieron 
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fachamientos de ~.3 a 0.2 + 0.1 me CPlio-Cuaternario). En ese 

miemo alineamiento, u como parte también del brazo del Graben 

de ~acoalco, aparece el 6rea cartografiada CFig. 12), en donde 

es posible se tengan estadios 1n1c1ales de formación de magmas 

alcalinoD, producto del desarrollo de un rirt cuyo origen 

involucre ai patrón de esfuerzos propuesto en este estudio. 

~l 



VI.Conclusiones y Hecomendaciones. 

1)El área 

FisiogrAficas 

Occidental. 

cartografiada pertenece a las 

del EJe Neovolcánico y la Sierra Madre 

2)La columna estratigráfica del área está constituida hacia su 

base por los miembros inferior y superior de la Sierra Madre 

Occidental, a la que le sobreyacen de manera discordante los 

d~rrames bas6ltico-andes!ticos y los depOsitos conglamerátlcos 

de talud del campo volcánico de AmatlAn de Cañas. 

3)El rango de edades de las unidades del área, varía de 

Paleocano-Oligoceno para el dominio de la Sierra Madre 

Occidental, y del Plioceno-Reciente para el dominio del campo 

volcánico de AmatlAn de canas. 

~)La relaciOn cronoestratigréfica de los derrames del campo 

volcánico de Amatlán de Cañas y los depOsitcs conglomerát1ccs 

es como se observa en la figura 13. Los depósitos f1sura1es Y 

centrales correspondientes a la Mesa El Llano Grande y El 

Rosario, sobreyacen discordantemente a las tobas e ign1mbr1tas 

del dominio Sierra Madre Occidental. Penecontempcráneos a los 

derrames intermedios de la Mesa del Rosario comienza la 

actividad volcén!ca de las mesas Jocuixtle y Amahaqu1llo, de 

las cuales la úitima continúa su actividad hasta el Reciente. 

lnterdiQitando los derrames intermedios se observan los 

depósitos conglomeráticos semiccnsolidados del Reciente, lo 

cual indica su contemporaneidad, 

5)0e acuerdo can las caracteristicas petrograricas de los 
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derrames del campo volcAnico de Amatlán de canas, las rocas se 

clasifican como basaltos y andesitas de orto y clinopiroxeno, 

mientras que las rocag del dominio Sierra Madre Occidental se 

clasiFican como dioritas, granodioritas, monzodiorita/gabro 1 

para el complejo inEerior 1 y tobas e ignimbritas rioliticas 

para el compleJo superior. 

6)El campo volc6nico está delimitado por la gran falla del Rio 

Ameca, definiendo un Graben de orientac16n general NW-SE. 

7)La edad probable de la falla principal del Graben se estima 

como Plioceno. 

B>La posición de los esfuerzos principales que afectaron al 

área se propone sea como sigue Sl, esfuerzo principal 

máximo, es vertical; 52, esfuerzo principal intermedio de 

orientación NW-SE; 53, esfuerzo principal mínimo, de 

orientación NE-SW CFig. ~). 

9)La compcsiciOn quimica del dominio de la Sierra Madre 

Occidental es calcoalca!ina en contraste con la composiciOn 

alcalina-calcoalcalina del dominio del campo volcánico de 

Amatl6n de Canas. 

lO)Quimicamente, los derrames del campo volcánico se 

clasiEican, utilizando el criterio de Le Bas, et al. 1985, 

como traquibasaltos, hawaiitas. mugea~itas, shoshonitas y 

benmoritas. 

lllEl 6rea cartografiada se propone pertenece al segmento 

noroeste del Graben de Zacoalco, definido por Allan et al. 1 

(1987). 

12)5e inPiere una zona de apertura o atenuaciOn incipiente de 



corteza continental cuyo origen puede estar asociado a la 

Junta triple que definen el Graben de Colima, el Graben de 

Chapala y el Graben de Zacoalco, de donde han sido reportados 

eventos volcánicos cuya aFinidad es semejante con la obtenida 

en este estudio para el campo volcánico, 

Recomendaciones. Se recomienda realizar un estudio detallado 

con matados geoFisiccs como perfiles de anomallas magnéticas o 

gravim6tricas para veriFicación de direcciones de esfuerzos 

propuestos en aste trabajo Asi también se recomienda 

realizar un mayor número de análisis químicos, de cada uno de 

los derrames identificados, para que el car~cter quimico que 

se determine con este sea más reprentativc. 
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