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:ACLARACION 

Es necesario hacer .1a ac1aración de que en les trab~ 

jos sobre la Depresión Chapala-Acambay-México-Oriental se -

mantiene e1 empleo de 1~ designación tradicional y correcta 

de.1 Valle de México. en lugar de la errónea de Cuenca de M& 

xico. 

Según 1as investigaciones de Federico Mooser exist ig,_ 

ron en el p1ioceno dos va.11es f1uvia1es tributarios, respe~ 

tivamente. de los ríos Cuernavacc:i y Cuautla que recogían -

las aguas de una extensa región en e.1 sur de 1a Altipl.ani-

cie Mexicana. 

Además, aunque ese autor no 1.o afirma textua1mcnte,

según sus estudios geológicos 1os dos valles fueron cerra-

dos por el. vulcanismo dcsarrol.lado al sur de dicha rcgión,

dando lugar al. sistemü de las sierras Chichinautzin-Tla loc

y transformándolos en un va11e 1acustre. 

Es decir, la cuenca hidrológica fluvial. e~~ se 

transformó en una cuenca hidro16gica lacustre endorreica. 

Es obvio que para 1a hidrología, los laaos constitu

yen un episodio en e1 ciclo de los ~: que el. cic1o de 

1as regiones de hidro1ogía f1uyia1 puede transformarse y 

dar 1ugar a una etapa lacustre para terminar vo.l.v iendo a 

ser f1uyia1. 



En consecuencia. un ya11e fl..uyia1 puede ser sup1ants_ 

do por un ya11e lacustre, y éste puede dar 1.ugar a un post~ 

rior ya11e fl..yyial. como resu1.tado de ia terminación de1. c..i. 

el.o hidroJ.ógico_ 

Por otra parte. ~~"'!.. --un concepto que es hidroJ.ó

gico y no 1.o es morfo1.ógico-- es ia región que tributa sus~ 

.aguas a una corriente o depósito de agua. por l.o que ir:icl.u

~ .. ~ no sól.o l.a región menos el.evada de l.os val.l.es sino tam-

bién .1.os decl..ives de 1as montaf'ias y mesetas que 1.o circun-

dan basta l.a divisar ia de l.a s aguas (partea guas. es un dis -

parate muy difundido y erróneo. porque el. agua no puede --

••partirse" como si fuera cuerpo sól.ido) _ 

En consecuencia. l.a cuenca del.. val.l.e de México 1.1ega 

hasta l.os dec 1.ives de l..as sierras de Las Cruces• Monte Al.to 

y Monte Bajo en el. oeste¡ J.as de Ajusco. Chichinautzin y -

TJ.aJ.oc en el. sur¡ Nevada en el. este¡ TezontJ.aJ.pan y Pachuca 

en e l. norte :- etcétera ; es decir• a regiones montclñosas CJue

no corresponden a 1a región que tradiciona1me.:r1-te se .ha den.52. 

minado vaJ.J.e de México_ 

J-A-V-E-



PROLOGO 

E1 presente trabajo tiene por objeto ac1arar concep

to~ fundarnenta1es en forma sistemática y cron01ógica. 'sobre 

1a Depresión Chapa.1a-Acambay-México-Orienta1, 1oca1izada a1 

sur de l.a A1tipl.anicie Mexicana. 

Diferentes secciones de l.a depresión han sido estu-

diaaas por al.gunos autores. 1o cua1 ha contribuido a que no 

se tenga una idea el.ara acerca de 1a continuidad de ].a mis

mc,.. Uno de l.os objetivos de nuestro traba jo consiste en de

mostrar dicha continuidad. 

Por otra parte era necesario ac1arar si la zona obj~ 

to de estudio era una ~ como se menciona en a1gunos tr~ 

bajos. o bien, una depreEiÓn como se infería de1- estudio -

que se hizo antes de real.izar 1a investigación. 

Mediante el. trabajo de campo, el. estudio de fuentes

bib1iográficas y de cartas topográficas, se 11egó a 1a con

c1usión de que 1a zona estudiada es una ~epresjón tectónica 

dividida en tres secciones, cada una de 1as cua1es prescn-

tan diferentes características gcomorfo1óficas. 

La sección de1 Lago Chapa1a-va11e de La Barca. se c.;!. 

racteriza porque es una fosa profunda a1 oeste que contras

ta con una "'ex:tensa planicie de origen lacustre ai este .. 



La sección Zamora-Acambay, es una depresión a1argada 

e inter_rumpida por edificios vol.cánicos. situada entre dos

series de importantes montañas. 

La sección del. val.l.e de México, situada al. norte del. 

miC!'":lO, con rumbo oestenoroeste-estesureste, contrasta con 

otra depresión orientada de norte a sur, integrando ambas 

l.a cuencia hidrográfica del. Val.l.e de México. 

Por esta razón, e1 trabajo se presenta dividido en -

tres partes, correspondiendo cada una a l.as regiones geomó~ 

ficas seña.1.adas anteriormente. 

• 
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:INTRODUCC:IO'l!f 

E1 trabajo de campo y e1 estudio de las fuentes bi-

b1iográf icas referentes a_1a sección Chapa1a-La Barca de 1a 

depresión Chapa1a-Acambay-México-Orien~a1 inc1uyó dos regi2 

nes: 1) e1 Lago Chapa1a, y 2) E1 va11e de La Barca. 

El. tr:~\bajo de campo se real.izó de acuerdo al. itinerª-

rio que inc1uyó 1as rutas siguientes: 

l.) Zamora, 'l.xt:!..án. Brisena. l'..a Barca: 

2) La Barca. Jamay. Oc:ot1án, Poncitlán. Chapa 1a, 

3) Chapaia. Ajijic. Jocotepec: 

4) Jocotepec, San Luis Soyot1án, Tuxcueca, Tizapán -

e1 A1to, Cojumat1án, Sahuayo: 

5) Sabuayo 1 Jiquil.pan. Chavi..nda, Jacona, Zamora: y 

6) Zamora, Ecuandureo, La Piedad. 

Se identificaron fa.Llas y fr_acturas como parte del. -

trabajo geomorfo1ógico, con e1 objeto de re1acionar1as con-

1os edificios vol.cánicos de l.a región, y en determinados C-ª. 

sos con l.as intrusiones. 

Además de esos estudios geomorfo1ógicos, el.. trabajo

de campo consistió en la del.imitación del.. área de ias deF:··":: 

sienes, y en ia observación de l.as re1aciones que l.as mi~-

mas tuvieron con depósitos l.ac:ns~res de.1 pasado y con 1os 

l.agos actua :tes ... 
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La natura1.eza de ias rocas de 1.as·. montanas en 1a re--

gión, se determinó de acuerdo Con e1 ,recorrido por l.os ce---
. . . . ' 

rros que circundan a 1as depresione:s ,.'._~ co:n ].as fuentes bi---

biiográf icas consuitadas. 

Especial. atención se prestó a·· l.as rel.aciones entre 1a 

cuenca iacustre de Chapaia y ei vaiie de ia Barca: en ia pr~ 

mera a 1os procesos de fall.amiento que re1.acionan a1 l.ago --

Chapaia con otros depósitos iacustres y en ei segundo a ia -

infiuencia de ios voicanes desarroiiados en fracturas que e~ 

tableció una división en el. val.l.e de La Barca. 

Aunque fueron pocas las fal.J.as que pudieron ser obse~ 

vadas en e1 terreno, 1as cual.es fueron reconocidas en el. La-

go Chapal.a, por ei contrario, se l.ogró inferir numerosas fa-

1.1.as en toda l.a región mediante el. estudio de las cartas to-

pográf icas. 

También se infieran a1gunas fracturas importantes me-

diante el estudio de 1os materia1es cartográficos. 

Todo este trabajo fue comp1ementado con ia obtención-

de fotografías de 1os aspectos más interesantes de ia morfo-

1ogía, y en todos 1os casos en que fue pos ib1e se obtuvieron 

series de fotografías para fomar perfiies fotugráficos. 

E1 trabajo de campo se rea1izó con 1a cooperación de-

profesores y a.1umnos del Colegio de Geografía, 1o que permi-
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tió l.a discusión en el. terreno de muchos de l.os probl.emas 

que se iban observando en e1 curso de dicho trabajo. 

E1 trabajo de campo de esta sección de ia depresión

fue cornpl.ementado con el. estudio de l.as fuentes bibl.iográf..:i. 

cas y de 1a cartografía regionales. 

Las obras fundamenta1es que se consu1taron fueron --

1as sig1~ientes: 

l.) l.BOB, Al.ejandro de Humbol.dt. Ensayo Pol.ítico sobre -

l.a Nueva Espaf'la. 

2) 1913. Severo Díaz. estudio sobre ios tembLores sent~ 

dos en Guadal.ajara en el. afio de l.91.2. 

3) l.91.9, Paul. Waitz y Fernando Urbina. Los tembl.ores de 

Guadal.ajara en l.91.2. 

4) 1923, Severo Díaz. Las manifestaciones vo1cánicas en 

las cercanías de Guadalajara. 

5) l.930, c. Burckhardt. Etude synthétique sur l.e meso-

zoique mexicain ... 

6) l.943, .Paul. waitz. Resef'la geol.ógica de l.a cuenca del.

Lerma. 

7) l.944, Ral.ph w. Iml.ay. Cretaceous formations of Cen-

tral. America and México. 

B) l.944, Gabriel. Ortíz Santos. La zona vol.cánica "Ccl.i

maº de1 Es.;_ado de Ja.1.isco. 



6 

• 
9~ i953, A.R.V. Are11ano. Estratigrafía de 1a Cuenca de 

México.· 

10) 1956, Federico Mooser. Bosquejo Geo1ógico de1 Sur 

de1 Val1e de México. Libreto-guía de 1a Excursión 

C-9. 

11) 1956, F.M. Bu11ard. Resumen de 1a Historia de1 Vo1-

c~n Parícutin. 

12) 1959, Jesús Figueroa A. Carta Sísmica de 1a RepÚb1i

ca Mexj.cana. 

13) 1960, Ramón Rubín. Lago Cajitit1án. 

14) 1961, Federico Mooser. Informe sobre 1a Geo1ogía de-

1a Cuenca de1 va11e de México y zonas co1indantes. 

15) 1964, Henry Menard. Marine Geo1ogy of the Pacific. 

16) 1964, Bo1etín Hidro1ógico No. 24. No. 3 de 1a Comi-

sión Lerma-Chapa1a-Santiago. Secretaría de Recur.sos

Hidráu1icos. 

17) 1965, Ernesto Ramos Meza. Lago Chapala. 

18) 1971, Esperanza Yarza de De 1a Torre. Vo1canes de M~ 

xico. 

J.9) J.971, Enrique Díaz c. y Federico Mooser. Formación -

de1 Graben de Chapala. 

E1 trabajo de campo y e1 estudio de 1as fuentes bi-

b1iográficas también fue complementado con el estudio de 
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1as cartas topográficas de 1 500 000 de1 Comité Coordina-

dor de 1a Carta Geográfica de 1a Repúb1ica. 

De ñicha carta a 1 500 000 se obtuvieron 1cts cartas 

topográfico-tectónicas, l.os cortes transversa1es y 1os cor-

tes geol.ógicos. 

Asimismo,, se util.izó el. Atl.as de Caminos de .México -

para 1a e1aboración de 1a Carta de 1a Depresión Chapa1a-Acam 

bay-Mé:xico-Or ienta l. y de l.a Carta Sísmica. 

El. estudio cte "'.as fuentes también se real.izó en forma 

col.ectiva y, de modo semejante se l.levaron a cabo las activj_ 

dades de elaboración de l.os material.es que integran el. es:tu

dio. 

Pero, ese carácter col.ectivo del. trabajo no eliminó. -

l.as rosponsabil.idades individual.es que estaban asignadas a-

cada uno óe 1os miembros de1 grupo de trabajo, por 1o cua1 -

se presenta por separado l.a parte que corresponde a cada uno 

de 1os componentes de dicho grupo. 



B 

GEOLOGIA HISTORICA 

La cuenca de1 .Lago Cbapa1a y 1os va11es de La Barca 

y La Piedad estuvier~n cubiertos por e1 mar durante parte -

de1 cretácico inferior, todo e1 medio y parte de1 superior, 

pues só1o en los postrimerías de la segunda etapa de1 cret~ 

cico mencionada, estas regiones pasaron a ser continenta1es. 

Esta conclusión se deduce del aná1isis de las cartas 

inc1uídas por R·alph W. Imlay en su recopilación sobre las -

formacioneS del.. cretácico en México, ya que en dichas regi..Q. 

nes estuvieron representadas ias facies marinas cretácicas, 

que siguen: aptiano, al.biano, cenomaniano, turoniano., coni.l!_ 

ciano y sant·oniano, así como 1as facies terrestres campani-ª. 

no y rriaestrichtiano (1). 

Las mencionadas regiones, l.a cuenca iacuestre y 1os-

va11es, continuaron siendo terrestres duc~nte 1os periodos-

pa1eoceno, eoceno y o1igoceno, según se desprende del. estu-

dio de 1as cartas geológicas inc~uídas por Charles Schuchert 

en su obra sobre geo1ogía de México, América Centra1 y l.as-

Ant i11as (2) • 

(1) Ra1ph W. Irn1ay. Cretaceous Forrnations of Central Arneri
ca ana México. The Bul.1etin of the American Association 
of PetroLeum GeoLogist. VoL. 26. August L944. pp. 109L,-
109B. 1L01, 1104. 

(2) CharLes Schuchert. HistoriaL Geology of the Antillean -·
Caribbean Región. WiLey. New York, L935, Maps B. 9, 10,
Ll, L2, L3. 
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Durante 1os períodos siguientes. es decir. pa1eoceno, 

eoceno y ol.igoceno, no se conoce en qué forma fue afec~ada -

l.a región por 1a erosión o por ].a denudación, debido a 1a in 

suficiencia que sobre e1 particul.a+ existe en l.os estudios -

geo16gicos. 

En contraste, es bien conocida l.a actividad vol.cánica 

que tuvo l.ugar durante 1os períodos mioceno y pl.ioceno, la 

cual. es base para 1a reconstrucción que puede establ.ecersc 

de ia historia g.,o16gica de 1a región. 

Esa actividad vol.cánica existió debido a l.a pret=-encia 

de fracturas y fa1l.as que ].a condicionaron. 

Las fracturas y fal.l.as que se presentan en ia región

se desarrol.l.aron en l.as depresiones originadas desde el. mio

ceno. La depresión formad~ por fal.1amiento y ].as posteriores 

fracturas son semejantes a ias que se observan en otras re-

giones de1 continente americano, pues han sido agentes tect~ 

nicos semejantes 1os que han determinado 1a morfo1ogía. 

La depresión que comprende e1 Lago Chapaia y l.os va--

11es de La Barca y La Piedad, se forma.ron, como queda dicho, 

en el. mioceno .. 

Las fracturas que surgieron en ese período, o en e1 -

p1ioceno, fueron J.as que infl.uyeron en el. desarro1l.o del. vui 

canismo que corre~ponde a1 centro y a l.as márgenes de 1a de-
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presi6n, por l..o que, e~ consecuencia, 1a actividad vol.cáni

ca regional. es mioceno-pl.iocénica. 

En cambio, en l.os dos períodos siguientes, r1eistoc~ 

no y ho1oceno, general.mente no hubo actividad vol.cánica en

l.a región, pues l.a misma se reduce a peq~enas áreas; y, no

ob"stante, l.a depositación y el. acarreo son muy activos, es

pec'i..al.mente en l.as :fases pl.uvial.es del. período pl.eistoceno, 

contemporáneas de l.as gl.aciaciones de al.tas l.atitudes. 

Fue de especial. importancia durante el. pl.eistoceno el. 

desarrol.l.o de l.a cuenca lacustre que entonces abarcaba e1 a~ 

tual. Lago Chapal.a y el. val.l.e de La Barca, cuya cuenca l.acus

tre :fue captada por el. río Santiago, determinando con el.l.o -

l.a configuración actual. del. Lago Chapal.a, así como l.a desee.E. 

ción del. presente val.le de La aarca. 



ES'l'RAT:X:GRAF:X:A 

Las capas cretácicas del. mesozoico en 1a depresión -

del. Lago Chapal.a y el. val.l.e de La Barca, según l.as investi-

gaciones geol.ógicas de c. Burckllardt (3) y de Ral.ph w. Im--

l.ay (4) no han sido determinadas en su antiguedad ni en su-

espesor. 

En casi toda J.a depresión y zonas a l.edafias afl.oran -

estratos conocidos de procedencia vo1cánica. 

Según Paul. Waitz, " ••• En todo· ei contorno de l.a ·in--

mensa cuenca de1 río Lerrna., áf1oran a la superficie casi --

únicamente rocas eruptivas. mientras que las sedimentarias-

sólo se encuentran concentradas·en muy pocos puntos y en z2 

nas muy :raduc idas 11
• 

El. mismo autor afirma que l.as rocas predominantes en 

J.a depresión del. Lago Cbapal.a, en l.os val.l.es de La Barca y

La Piedad. son andes itas, aunque, como má~ tá'rde se verá, 

también existen riel.itas y rocas bQsál.ticas (5). 

Esto se expl.ica porque, según l.os estudios geol.ógi--

(3) C. Burckha:i:dt, Etude Synthétique Sur l.e Mésozoique He-xj. 
caín. Memoires de la Societe Pal.éontol.ogique Suisse. V.Q 
l.umen I. Bale, 1930. pp. 231-235. 

(4) Ral.ph W. Irnl.ay. Ob. cit. pp. l.090-l.l.OO. 
(5) Paul. Waj.tz. Reseña Geológica de l.a Cuenca del. Lerma. S.Q 

cicdad Mexica:-ia de Ge agra-! ía y Estadistica. México, 
l.943. p. l.37. 
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cos real.izados. l.os períodos mioceno y plioceno se caracte-

rizan por e1 predominio de tobas y 1avas de origen andesít~ 

co. 

Según Federico Mooser (6) • 1as cámaras magmáticas --

que a1imentaban 1~s efusiones de 1os períodos mioceno-p1io-

ceno, contenían materia1 del.. sial.., o sea, de l.a capa terreli!,. 

tre menos básica que 1a que a1imentó a 1os basal.tos de épo-

cas recientes y por 1o tanto, 1a natura1eza de 1os materia-

1.es vol.cánicos de estos períodos es andesí.tica. 

Es dif íc i1 que 1as tobas y 1avas andes íticas de esta 

zona al.caricen a tener el. mismo espesor que ].as qua se en---

cuentran en el.·val.l.e de México, ya que en ést~ ].a actividad 

volcánica y ].a depositación de origen lacustre fueron de m~ 

yor significación durante ia época p1uvia1 de1 pl.eistpceno. 

En e1 Va11e de México. e1 espesor de 1as capas andesj. 

ticas de 1os períodos mioceno y p1ioceno, fue ca1cu1ado por 

A. R. V. Are11ano (7) en 400 metros, en tanto que en 1a zo-

na que se estudia en este trabajo, donde 1a actividad vo1c~ 

nica fue de poca intensidad, ].as capas andesíticas no han -

1ogrado un espesor igua1. 

(6} Federico Mooser. Bosquejo Geol.ógico dc1 Sur de1 Va11e -
de México. Congreso Geol.ógico Internaciona1. Libreto -
Guía de 1a Excursión C-9. 1956. p. 1.5. 

(7) A. R. V. Arel.1ano. Estratigrafía de 1a Cuenca del. val.1e 
de México. l'-1.cmoria del. Congreso Científico Mexicano. T.Q 
mo III. México 1953. p. 180. 



Los depósitos de acarreo y de origen 1acustre, co--

rrespondientes a 1os períodos p1eistoceno y ho1oceno Pstán

s ituados en 1a capa superior del corte estratigráf ~co de la 

depresión y zonas cercanas. 

El espesor medio de las capas en el Valle de ~~xico

de acuerdo con A. R.·v. Are11anc, es de 8 metros y en casos 

excepcionaies 11ega hasta 60 metros, sin embargo, la zona -

correspondiente a la depresión del Ia.go Chapala y los va--

lles de r.a Barca y Ia. Piedad, tienen menor ~spesor debido a 

la disminución de la lluvia en la etapa pluvial y del vulc_;:>_ 

nismO, por un 1ado y, por otro, e1 espesor es diferente se

gún las diversas comarcas de la región. (8) 

En el Lago Chapala, cuenca cerrada en el p1eistoceno, 

alcanza mayor espesor ia capa de depositación lacustre; en

el va11e de La Barca, los depósitos picistocénicos son de mg_ 

nor espesor debido a que se desecó en el período antes men

cionado. 

(8) A. R. v. Arellano. Ob. cit. p. 182. 



FALLAS y. FRACTURAS 

Si bien, la cuenca del Lago Chapala y el valle de La 

Barca son depresiones que se han formado por un proceso d~-

fallamiento, sólo es posible reconocer las fallas que se --

originaron en 1a zona en a].gunos de ias cerros que rodean a 

J..a comarca .. 

Como res.ultado de la exploración que se realizó por-

nuestro .grupo de trabajo, se observaron fa1ias que se han 

fotograf~ado.y que pueden apreciar~e en ias composiciones 

fotC>gráficas que se anexan para mostrar aspectos de la mor-

fología de ·la· región. 

Las ·fracturas, en contraste con 1as fa11as. sól.o pu~ 

de'.n recOnocerse en l.a región por ia· Pre~.enc:ia· de edificios-

volcánicos de mayor o menor altura:. 

Dichos edificios v~l.cánicos. e~tá~· alineados, espe---
.· ·.. . 

cial.mente en l.as márgenes del. norte y sur del. Lago Chapal.a, 

a 1o largo de las fracturas, por 1o que éstas pueden reconQ 

cerse por l.a a l.ineac.ión de· aq~uél.1ós • 

Además, ias fracturas y fa11as han dado lugar al de-

sarro11o de horsts o pilares y de ':grabens o :Cosas que se lQ 

cal.izan al. norte del. Lago Chapal.a: ·corresponde a una de l.as 

fosas la cuenca del. Lago Cajititl.án, sicuada al norte de la 

del. Lago Chapal.a. 
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En 1os mapas esquemáticos con curvas de nivel. que se 

anexan a este trabajo. se ban unido l.os edificios vo1cáni--

cos que se alinean en una misma dirección para indicar 1a -

existencia de unY fractura y só1o en 1os. casos en que exis-

te evidencia de una fa11a. se ha rePresentado a la misma: -

en ambos casos, ias líneas que indican estos aspectos de la 

tect6nica son, a ia vez, indicadoras de rasgos importantes-

de l.a morfol.ogía. 

AÍ sur de l.a actual. depresión, pero fuera de el.l.a, -

se encuentra una fractura cubierta de tobas y otros materi~ 

l.es .. .vol.cánicos de tipo andesítico que puede ser identifica

'da po:é,' 1a a1.ineación de varios edificios correspondientes a 

voica~es .ín'3.cti~os. 

z:.a ... l. ínea que une a 1os volcanes situados - en ..l.a frac-

tura a1 ·sur de ia depresión cruza J.as e1evaciones siguien-.-

tes: cerro Patambán, sierra de El. Tigre y cerro de El. Re7~

creo; estas dos ú1timas monta~as ja1isciences son ~e menor-

al.titud que J.as del. sur de Michoacán. 

En l.a. depresión, unas veces dentro de el.l.á. y· otras -

en sus 1írnites se l..oca1iza una fractura que atraviesa l·1i---

choacán, ·desde Coeneo hasta Tangancícuaro, y que desde este 

úl.timo cerro pasa por l.as estribaciones del. l.ado norte del.

Cerrito Bl.anco, el. cerro de La Uña y el. de El. Fil.ón, estos-
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tres úl.timos en 1.a 1.adera sur del. 1.ago Cbapal.a. 

La otra fractura importante es la que 1imita e1 nor

te de 1.a depresión constituida por 1.a cuenca , 1. Lago ChapS_ 

1.a y el. val.1.e de La Barca, 1.a cual. pasa por 1.os cerros va-

ra1, Vil1achuato y Grande antes de entrar a 1a mencionada 

depresión y, ya en ella, atraviesa los cerros El Tarango, 

La Huaracha y San Jacinto. 

Al sur de esta fractura existen otras dos regionales, 

a sabe·r: l.) la que pasa por los cerros Grande, El Molino y

otro también llamado·· Grande: y 2) la que atraviesa 1.os ce-

rros Gonzal.o, Jamay, de La Vieja, Mezcal.a, Cbapinaya y de -

El. Viejo. 

Estas alineaciones de fracturas, situadas dos de --

el.las aJ. sur ·de la cuenca del Lago Chapal.a y del val.1.e de -

Jamay y las otras tres hacia el nort~ de 1as mismas, tienen 

una orientación que es sensiblemente de este a oeste. 

Al sur del anterior sistema de fracturas se locali-

zan otras dos que son importantes desde el punto de vista -

tectónico porque están relacionadas con la actividad volcá

nica reciente del. país: una de el.1.as va del Paricutin al -

volcán de Colima, a 1.o 1.argo del paral.el.o 19° 30' de 1.ati.,--· 

tud norte, y la otra, que es continuación de la del parale-

1.o 1.9º, pasa por el cerro Salinas, al sur del Tancítaro y -
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del. Parícutin. y por el. Vol.cancil.l.o. al. sur del. Nevado de -

Col.ima y del. •Jol.cán Coli.ma. 

A l.o l.argo del. meridiano J.02º 20' de l.ongitud oeste

se observa una fractura ·orientada. de n6rte a sur que une a l. 

cerro Patambán con l.os vo:icanes Parícu:tin y Tancítaro. y 

·que puede pro1ongarse hasta e1 cerro Sal.inas, situado sobre 

el. paral.el.o 19. 

Esta misma orientación se -presenta al. observar e1 N~ 

·vado y volcán col.ima, que s~ hal.l.an a l.o l.argo del. meri-

diano que 1os une con el. 1.1.amado Vol.cancilio, situado tam-

bién sobre el. paral.el.o 19. r-uyo meridiano es el. l.03° 40'. 

Si bien se reconocen l.as orientaciones de este a oe~ 

te y de norte a sur antes mencionadas, también existe en l.a 

región objeto de estudio una orientación sureste al. noroes

te, concordante con ia de l.a Sierra Madre O:::::cidental., que -

se presenta en otras fracturas, a partir del. meridiano - -

l.030 20•. 

Las a1ineaCiones que indican fracturas, con direc--

ción sureste a nor~st~, son ios siguientes: 1) e1 que une

el. cerro viejo. l.a sierra_ de La Venta y el. cerro Tepopote:-

2) el. que pasa por l.a ·Gierra de García y el. vol.cán Tequil.a: 

y 3) el. que ec;tab.l.ece una rel.ación entre el. 'Vol.cán Colima

y 1os voicanes Ceboruco y Sanganguey, en Nayarit. 



Al.gunas de l.as fa l.l.as de esta región se rel.ac ionan -

con l.as fracturas, especial.mente en .. l.a cuenca del. Lago Cha

pal.a y en el. val.l.e de La Barca, porque se observa que tanto 

l.as fal.l.as como l.as fracturas tienen l.a misma dirección. 

Las fal.l.as de l.a cuenca del. Lago Chapal.a están muy 

cerca de l.as márgenes del. propio l.ago, y entre unas y otras 

existe una pequefia pl.anicie forma.da con l.os material.es des-

prendidos de l.as l.aderas por l.a erosión. 

Las fal.l.as del. val.l.e de La Barca están distantes del 

centro de l.a pl.an~cie y son difícil.es de reconocer. 

Otras fal.l.as paral.el.as se encuentran cerca de l.as --

márgenes norte y sur d .. 1. l.ago Cajititl.án. 

Las fal.l.as de estas tres regiones, es decir de ia --

cuenca del. Lago Chapal.a, del. v'al.l.e ·de· La Barca y del. l.ago -

Cajititl.án, tienen una orientaci.on '.de _este a .oeste. 

Al. oeste de l.a depresión. .. -del. ~ago Chapal.a se pres en-

ta otra depresión que se extiende principal.mente de norte a 

sur, l.a cual. está l.imitada por fal.l.as que se encuentran en-

ias direcciones que siguen: 1) en su sección sur, donde se-

hal.l.an l.os l.agos zapotl.án y Sayul.a, de sur a norte, 2) en -

su sección norte, que abarca 1os 1agos San Marcos y Ateto--

ni1co, de sureste a noroeste, y 3) en su sección centrai, -

caracterizada por su aspecto pantanoso, de este a oeste, es 
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decir, con J.a misma orientación que l.os J.agos Chapaia y Ca

j ititl.án. 

AJ. noroeste del. lago Chapal.a existe otra faJ.].a, con-

rumbo sureste a noroeste, que· separa el. pi1ar constituido· -

por 1a sierra vol.cánica de La Venta de l.a. fosa teé::itón.ica de 

Guadal.ajara. 

Como puede observarse ror 1a anterior d~~-~·~:·i~~·ió~: .--

1as fracturas y fa11as tie~en las direcciones .. ·~·S.te.:_Oes_te~ 

sur-norte, sureste-noroeste. 
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VULCANrSMO 

Como ya se dijo, 1a zona objeto de estudio ha sido -

afectada por un vulcanismo mioceno-pl.iocénico que ha deter-

minado 1a morfo1ogía por la acumu1ación de materiales vo1cÁ 

nicos que han formado montaffas y rel1enado depresiones. 

Las m~nifestac iones más antiguas de esta actividad 

volcánica han. sido de materia1es rio1íticos que se extien---

den a1 norte de 1a ciudad de Guada1ajara y de la sierra de-

La Venta, según el estudio de Pau1 Waitz y Fernando Urbina-

(9) • 

En contraste con estas muy antiguas rio1itas, se en-

cuentran tobas y lavas andesíticas en 1a cuenca del Lago 

Chapala y en e1 va11e de La Barca, según se desprende de 

1os estudios de Paul. Waitz sobre 1a cuenca de1 río Lerma y-

del mencionado Lago (lO). 

Las más recientes rocas vo1cánicas ~on l.as tob.as y -

1avas basálticas de las montaffas situadas al oeste del est~ 

do de Ja1isco, incluyendo dentro de esta categoría:: 'el vol-

cán Tequila, el. cerro Tepopote, l.a sierra de La,V~~'t.a.~. ·~-l.-

cerro Co11i y 1a sierra de San :Isidro, según los 'estudios 

(9) Pau1 Waitz y Fernando Urbina. Los Temb1ores de Guada1a
jara en 1912. rnstituto GeolÓgico de México. Bo1etín -
Núm. 19. México, 1919. p. 64. 

(10) Pau1 waitz. Cb. cit. 
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de Severo Díaz (11) ~ esta zona está re1acionada con 1a re-

gión neovo1cánica que se extiende desde 1os vo1canes San--

gangUey y Ceboruco, en Nayarit. basta e1 voicán Colima ---

en Ja1isco, cerca de 1os 1ímites de Co1ima. 

(11) Severo Díaz. Las .Manifestaciones Vo1cánicas en 1as Ce~ 
canías de Guada1ajara. Guada1ajara, 1923. p. 27. 
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ETAPA PLUVIAL PLEISTOCENICA 

E1 c1irna, especia1mentc e1 p1uvial p1eistocénico_ ha 

determinado aspectos importantes de ia morfo1ogía modifican 

do 1a estructura que fue originada por el vulcanismo. 

Las frecuentes e intensas lluvias de cada una de las 

etapas p1uvia1cs que correspondieron a 1as glaciaciones de-

a1tas 1atitudes, inf1uyeron en 1a hidrol.ogía de esta región 

de1 territorio mexicano_ 

En ei "Énsayo Po1ítico sobre 1a Nueva España". A1e--

jandro de Humbo1dt (12) • dice: "L1anuras inmensas• que par~ 

cen otros tantos lechos de antiguos 1agos, se suceden unas-

tras otras~ separadas únican,cnte por colinas que apenas se-

elevan de 200 a 250 metros sobre e1 fondo de esos mismos 1~ 

ch os 11
• 

Acerca del tema de 1as 11.anuras de origen .~acustre.-

Humbo1dt insiste en 1a forma siguiente: "Los l.agos de que abu.n. 

da México, y cuya mayoría parece disminuír d~ año e_n añC:", 

no son sino l.os restos de aqué11.os inmens~s depósit.~s de --

agua que a1 p:lreccr existieron en otros tierripos en ia_s gran 

des y a l. tas l.l.anuras de 1a Cor.di1l.era". (l.3) • 

( 12) Al.e jandro de Humbol.dt. Ensayo Pol.ítico sobre 1a Nueva
Expaña. Scxt~ edición castel.l.ana. Editorial. Pedro Ro-
bredo. ¡.1éxico, 1941. Tomo I. p. 351.. 

(l.3) Al.ejandro de Humbo1dt. Ob. cit. p. 364. 
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Paui Waitz, en época reciente, a1 re~erirse a ia ---

cuenca del. río Lerma y del. l.ago Chapal.a, dice: "Todas el.l.as 

(1a~ planicies 1acustres) estaban ocupadas en una época re-

mota probabl.emente del. mioceno al. pl.eistoceno por un sol.o -

1ago continental. o por una serie de 1agos escal.onados hasta 

que e1 río Santiago abrió una vía de drenaje hacia e1 Pací-

fice a través de l.a Sierra Madre O::cidental.. Entonces 1os -

1agos superiores desaparecí~n porque podían drenarse a 1.a--

gos inferiores, de l.os cual.os el. de Chapal.a es el. único ---

resto" (14). 

Al. tratar de ].as cuencas cerradas de l.os l.agos za---

coal.co y Sayul.a, waitz dice que l.os depósitos de origen voJ .. 

cánico 11 
.. _.se encuentran mezclados con material.. 1acustre, -

es decir meterial. aportado por ia erosión y depositado en-

el. fondo de l.os 1agos". (l.5) 

La acción combinada de l.a etapa p1uvial. pl.eistocéni-

ca, por una parte, y de 1.a sedimentación de 1.as cuencas 1a-

custres, por otra, junto con el. depósito de material.es cl.á~ 

tices de origen vol.cánico, han módificado ].as antiguas es-

tructuras tectónicas de 1a región. 

(14) 
(15) 

Paul. waitz. Ob. cit. pp. 127-129. 
Paul. Waitz. Ob. cit. p. 133. 
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VALLE QUERETARO-LA PIEDAD 

Paul. Waitz, en su '"Resei"ia Geol.Ógica de 1.a Cuenca de1 

Lerma" (16) reconoce l.a existencia de una depresi_ón que se

extiende de Querétaro a La Piedad, y al_ respecto dice: "La

depresión Querétaro-Piedad que el. Lerma atraviesa entre .sa~ 

vatierra y Corral.es se compone de una ser·ie - de- e~Sarlcbarriie.ll. 

tos parcia1es .unidos.por el. río, pero separados en.·sus con

tornos por monta~as aisl.adas antiguas, de mayor o menor al.

tura y extenSióñ, y a veces por efusiones más recientes· de

basa1.t-os." 

.. ~sí-, ei·val.1e de Sal.vatierra está separado del. de -

Cel.aya por una corriente basá~tica que 1-l.ega a muy poca al.

tura sobre el fondo de 1-os val.les, por lo que no representa 

ningún obstáculo a la vía del. ferrocarril. de Empalme Escob~ 

do a Accimbaro, pero sí obl.iga al. río a tomar el. curso hacia 

el.. W, donde la continuación del. val.l.e en l.a región de Yuri-

ria queda separada del val.le del río Laja entre Cel.aya y Vj. 

1-l.agrán por los grandes vol.canes de La Gavia y de .. C~l.iacán, 

vol.canes andesíticos de 1os cual.es especial.mente el. segundo 

es de perfecta forma cónica. y debido a su posición aislada 

y a su gran altura es un cerro que se ve y puede identifi--

(16) Paul. Waitz. Ob. cit. p. 133. 



25 

carse desde muchos kil.ómetros en derredor .... " (l.7). 

La depresión Querétaro-La Piedad no sólo recibe l.as-

aguas de1 río Lerma sino también las de1 río Laja así como-

l.as de su afl.uente el. río Querétaro. 

Esta depresión Querétaro-La Piedad era, según Paul. -

Waitz, ...... una porción de l.a más vasta depresión que incl.uía 

también l.as del. l.ago Chapal.a y de l.os bol.sones de Zacoal.co, 

Sayul.a y Magdal.ena" (l.8) _ 

La depresión se ha rel.l.enado con material.es de orí--

gen vo1cánico a consecuencia de l.as efusiones, del. acarreo-

y de l.a sedimentación l.ac_ustre ;' al. respecto Paul.. .·waitz·, di

ce·': 0 
••• CUY.O espesor,.... es .desc,onoc:ld.o, pero que pasa de 500 -

metros._. en Sa l.amanca" (l.9) • 

Paul. wa itz éontinúa ·diciendo: "En el. tramo entre sa-

l.amanca y La Piedad el. curso del. río se desarroil.a en forma 

de múl.tipl.es meandros en l.as fajas de terreno pl.ano que ro-

dean a l.os numerosos vol.canes aislados que se presen~an en-

eSta región. En terrenos de l.a antigua hacienda de ZurUmato 

se 1e junta a1 Lerma ei río ~urbio en un ensanchamiento dei 

. (l. 7) 
( l.8) 
( l.9) 

Paul. Waitz. Ob. cit. p. l.28 • 
Paul. Waitz. Ob. cit. p. l.29. 
Paul. wa itz. Ob. cit. p. l.29. 
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val.1e que es e1 vaso del.a presa ••• Corral.f?s, donde una co-

rriente basál.tica descansando sobre antiguas riolitas y de-

pósitos lacustres forma un estrechamiento rP.1ativo de una -

antigua caf1.ada abierta en aquel1as rocas ri.o1íticas" .. (20) 

Esta l.arga y ampl.ia depresión, que es ·conocida con 

e1 nombre de E1 Bajío, termina en e1 va11e de La Piedad. 

11 Después de atravesar el. val.1e de La Piedad, foz:mado 

pvr dcpécitcc 13custres, el. r~o Lerma se encuentra con e1 -

seg...indo gran cSca 1ón de ou curso,. esca l.ón qu.e ·separa 1.a zo-

na de E1 Bajío propiamente dicho de 1a depresión cuya parte 

más baja ocupa e1 1ago Chapa 1a". 

"Este esca1ón que el. río atrav·iesa en profunda barran 

ca con un descenso de unos l.50 metros eritre La PiedC:.d y Yurfi:.. 

cuaro, está formado por .I.as enormes efuSio:n.~s basá 1ticas 

que probab1emcnte tuvieron s~u origen en e1 cerro de La Pie

d~d, antiguo vo1c~n de grandes dimensiones que actua1mente-

se encuentra bastante destru!do por 1a erosión", dice Pau1-

wa itz (21) • 

(20) 
(21) 

Pau1 Waitz. 
Pa.ul.. wa itz. 

Ob~ cit. p. 
Ob. cit.· p. 

129. 
129-130. 
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V1\LLE DE LA BARCA 

Contrasta 1a enorme extensión de este va11e con 1a-

escasa zona que ocupa e1 cauce de1 r~o Lerma desde 1a 

barranca situada entre La Piedad y Yurécuaro hasta 1a de--

sembocadura en e1 de1ta sobre e1 1ago Chapa1a. (Véase fot.Q. 

graf~a de1 va11e de La Piedad). Pau1 Waitz dice a1.respec-

to: "Al. sal.i.r de 1a ba.%-ranca de Yurécuaro o de 1a Pen.a de-

Soró como también se 11ama, e1 r~o penetra a1 extenso. p1an 

(p1anic.ie) de 1a Barca-chapa1a que en su forma origina1 --

Fobabl.emente corresponde a una. fosa tectónica, en l.a c·ual. 

una faja de l.a costra terrestre, confinada entre .. sierras 

a1argadas en dirección EW, ••• se ha hundido." (22) 

Es de gran interés esta observación aceré::a.·d.e 1a n.!!_ 

tura1eza tectónica de 1a fosa, es decir de1 gra~en_que· in

c1uye a1 va11e de La Barca y e1 Lago Chapa1a. : 

E1 geó1ogo a1emán continúa diciendo: 

~epresi6~ se han acumu.Lado enormes cantidadeS d.é depÓs~tos-

1acustres con 1a interca1aci6n de tobas vo1c~nicas ª"o: ó.- -

guas, y con 1a interca1ación y sobreposición de 1avas ba--

sá1ticas más recientes'' (23). 

(22) 
(23) 

Pau1 Waitz •. Ob. cit. p. 130 
Pau1 Waitz. Ob. cit. p. 130 
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En e1 sureste de1 va11e de La Barca se encuentra -

una porci6n del. mismo que E:t:S ~onecida con e1 nombre de va--

11e de Zamora, e1 cua1 tiene 1a pecu1iaridad de que se ha-

11a entre montañas a1 iguaique 1os de Puruándiro,Cuitzeo y 

Zinapécuaro (véase fotografía anexa). 

E1 va11e de La Barca se extiende en c1 suroeste ha~ 

ta ia regi6n en que se encuentran 1as pob1aciones de Sahu.!!_ 

yo, Jiqui1pan y Chavinda (Véase composiciones fotogr~ficas 

a,n~as). 

·.En e1 norte, dicho va11e se comunica con e1 va11e de 

Atotoni1co e1 A1to, e1 cua1 se ha formado entre monta~as -

que 1o 1imitan a1 norte y a1 sur. 

Enmedio de1 va11e se 1evantan a1gunos cerros de or..!_ 

gen vo1cánico' que se han formado por efusiones a través de 

1as fracturas que l.o atraviesan. 

La actividad vo1cánica de 1a región aún se manifieJ!_ 

ta en forma secundaria mediante 1os geysers que existen en 

1a regi6n centra1, donde se encuentra Ixt1án de 1os Hervo

res (véase fotografía anexa). 

La región norte de1 va11e de La Barca es una exten

sa pl.anicie en 1a que 1as montaBas situadas en fracturas o 

que 1o 1imitan, se encuentran a gran distancia (véase com 

posici6n fotográfica anexa). 
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EL LAGO CHA PALA 

"La emisi6n de grandes masas Ígneas extrusivas ... --

(impidió) ••• 1a sa1ida de 1as aguas continenta1es hacia ---

1.os mares y se formaron enormes 1agos _ .. " dice Paúl.. -Waitz--

,24), y uno de.e11os se extend~a a 1as regiones que ahora--

ocupan e1 de Chapa1a, e1 Va11e de La Barca y 1os 1agos de--

1a cuenca cerrada que se extiende a1 oeste de1 Chapa1a. 

La máxima extensión de esos enormes 1agos correspon-

dió a 1as etapas p1uvia1es de1 per~odo p1ei.stoceno1 e1. área 

y e1 vo1umen que ocupaban 1as aguas disminuyeron a partir -

de1 per~odo ho1oceno en e1 que no se presentan fases p1uvi!!_ 

1es. 

La configuración de1 1ago Chapa1a se debe a que en -

1a región se desarro11ó: una enorme fosa tectónica en-

1a cua1 una. faja de 1a costra terrestre (qued6) confinada -

entre sierras al.argadas en dirección EW", según Paul. Waitz-

(25) • 

En esta fosa tectónica, como sue1e ocurrir en casi 

todas e11as, se desarro11ar6n fa11as además de 1as fractu--

ras que l.as condicionaron, y unas y otras permitieron 1as -

(24) 
( 25) 

Pau1 Waitz. Ob. cit. p. 
Pau1 Waitz. Ob. cit. p. 

133. 
130. 
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efusiones de materia1 vo1cánico. 

Estas er~pciones de materia1 basá1tico obstruyeron -

1a antigua saiida de ias aguas dei iago hacia regiones dei-

norte, a ia aitura de Poncitián, seg~n ios estudios de ios-

geóioaos de ia Secretaria de Recursos Hidráuiicos. (26) 

Se sabe que este materiai basáltico es moderno por--

que "se han encontrado debajo.de e11os, restos de anima1es-

prehistóricos y troncos de árboies con raíces," (27) seg~n-

1os mencionados estudios, y ésto permite suponer que ios b~ 

saitos son posteriores a esa fiora y fauna. 

Todos ios iagos de ia re~ión .de1. Bajío y ei de Chap.§!_ 

1a, fueron afectados como consecuencia de ia captura de 1as 

aguas iograda por ei río Santiago. Waitz afirma que esos --

iagos existieron " ••• hasta que en e1 río ·Grande de Santia-

go (se) abrió una via de drenaje hacia e1 Pacifico a través 

de ia Sierra Madre Occidentai" (26) 

Ei proceso hidroi6gico que tuvo iugar una vez que ei 

rio Santiago captur6 ias aguas dei Lago Chapaia, también ª.2. 

tá bien expuesto por ei propio Waitz en ia forma que sigue: 

( 26) 

(27) 
( 26) 

BoietinHidroi6gico. No. 24. Secretaria de Recursos Hidrá.9._ 
iic:os. Direcci6n de Hidroiogía de ia Comisión Lerma-Cha
paia-Santiago. No. 3. ~:é:x:ico, i964. p. 3. 
Boietin Hidroiógico. Ob. cit. 
Paui Waitz. Ob. cit. p. i27. 



"Al unirse el caudal del Lerma (en el tiempo pluvial mucho-

más caudaloRo que ahora}. al de dicho río.la erosión tanto-

por el caudal como por el .1:mpetu de· sus agrias originado por 

el fuerte desnivel (unos 1500 m. en menos de 50 km. o sean-

30 m. por km.} debe haber sido formidable,.por lo que no es 

de extraflarse que el r.1:0 haya podido profundizar su lecho -· 

en un tiempo re:tativamente corto a través de l.as sierras --

que actua1mente aparecen infranqueabies, y que por ·erosión-

retrógrada haya podido cortar hacia aguas arriba su profun-

da barranca hasta Puente Grande y Juanacatlán donde existe-

uno de los ~ltimos escalones de basalto que impiden actual-

mente todavía el vaciamiento de la depresión rellenada de -

Chapala sin que el río, con e1 caudal de agua que 11eva en-

nuestros tiempos y que es incomparab1emente menor que e:t --

del diluvial. pudiera hacer un trabajo de erosión tan acti-

vo ·como entonces". (29) 

Chapa1a cubre una superficie de 1740 kilómetros cua-

drados .y. <ii's el.. 1ago tt\ás extenso de México. (30) 

EJ.: l.ago está rodeado de dos sistemas de montañas. 

uno al.· norte y otro al sur. en l.as que se han desarro11ado-

(29) 
(30} 

Pau1 .Waitz. Ob. cit. pp. 135-136 
Ernesto Ramos Meza. Lago Chapa1a. Testimorrio y Paisa-
je. Ediciones T1acuilo. Guada1ajara. 1965. 
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ias faiias que originaron ia fosa tect6nica. 

Los cerros de1 sistema monta~oso de1 norte son: 

i) Jamay y La Laja, en ei noroeste, en ei camino de Jamay

a Ocotián (véase composiciones fotográficas): 2) Chapinaya 

entre Chapaia y Cosaiá, en ei norte: (véase composiciones-

fotográficas) 

e1 noroeste. 

3) La Cruz y Viejo cerca de Jocotepec, en -

En e1 extremo oeste de1 1ago se encuentra La Sierra 

de Garc~a, qu~ tiene una orientación de sureste a noroes-

te (Véase fotografía). 

Los cerros de1 sistema monta~oso de1 sur de1 1ago -

Chapaia son: i) Chicho y San Pedro (véase composici6n fot.Q. 

gráfica); 2)Ei Fii6n, ei más aito de ia región, en ei cam.!_ 

no de Jocotepec a Soyotián, antes de iiegar a esta pobia~

ción (véase fotografía): 3) ios de Soyotián (véase composi,. 

ci6n fotográfica): 4) 1os de Tuxcueca, en e1 camino de esa 

pobiación a Tizapán ei Aito (véase composición fotográfi-

ca) 7 5 ias mesas de Tizapán ei Aito (véase composición fo

tográfica), 6) ei de Paio Aito, en ei camino de Tizapán el 

Aito a Cojumatián, que muestra una faiia (vé~se fotogra- -

fía); 7) ias mesas de Cojumatián (véase composición foto-

gráfica); y 8) Escuinapa, que muestra una faiia, en ei ca

mino de Tizapán ei Aito a Cojumatián (véase fotografía). 
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LAGO CAJITITLAN 

Esta depresión se encuentra a1 noroeste de1 Lago --

Chapaia entre dos sistemas de cerros: i) ai norte, 1os de-

Cuexcomatit1án, Sacramento, Ei Carnero y Grande: y 2) a1 -

sur, e1 Cerro Viejo y 1a Sierra Tecuán, que a su vez se en, 

cuentran ai norte de ia Sierra Chapinaya (31) • 

La cuenca de Cajititl.án se formó en una =osa tect6-

nica, cuyos pilares son l.os dos sistemas de cerros situa--

dos a1 norte y sur de 1a misma ya enumerados; además, fer-

ma un sistema junto con 1a fosa dei Lago Chapaia y con - -

otra que se mencionará más adelante, puesto que en 1a re--

gi6n se alternan pi1ares y fosas como se muestra en el ce~ 

te geo16gico anexo. 

El Lago Cajitit1án corresponde a una cuenca cerrada 

que ha.sta hace pocas décadas tenía un ni.val. más al.to, a ~ 

sar de1 cambio en 1as condiciones climáticas que ha afecta 

do a 1a hidroiog~a de toda ia región: e1 descenso en e1 n~ 

vel. del. 1ago que se observa en los últimos a~os como cons~ 

cuencia de1 uso que se ha venido haciendo de sus aguas - -

(32) • 

(31) Ramón Rubín. Lago Cajititi~n. Ja1isco en e1 Arte. Mé
xico, D.F., 1960. p. 9. 

(32) Ramón Rubín. Ob. cit. p. 43. 
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VALLE DE GU1\DALAJARA 

"E1 val.1e de Guadal.ajara. propiamente dicho, está -

l.imitado a1 norte por e1 cerro Río B1anco (a1 norte de Za-

popan) y 1a mesa de San Isidro y por 1a Barranca de1 Río 

Grande en e1 noreste. y a1 este y sureste por unas iomas 

basá1ticas que se extienden desde e1 cerro La Reyna. cerca 

del. 1ugar 11amado La Junta •.• 7 a1 sur por 1os cerros E1 --

Cuatro. Santa María y Gachupín. y a1 oeste por 1a Sierra 

de La Venta". (33) 

Las montanas situadas ai norte de1 va11e de Guada1A. 

jara que se han mencionado. son eminencias rio1íticas de1-

antiguo re1ieve de 1a región (34). por 1o cual. existe un -

contraste entre este sistema de monta~as y 1as 1omas basá.l_ 

ticas de1 sur de1 va11e mencionadas anteriormente. 

E1 va11e 1imita a1 oeste con un conjunto de cerros-

que recibe e1 nombre de Sierra de La Venta: a esta sierra-

pertenecen 1os cerros Popoca y Co11i. así como e1 de San -

Isidro; además se considera que e1 cerro Tepopote. situado 

a1 norte de dicha sierra es su pro1ongaci6n en esa direc--

ci6n. 

(33) 
(34) 

Pau1 Waitz y Fernando Urbina. Ob. 
Pau1 Waitz y Fernando Urbina. Ob. 

cit. p. 
cit. p. 

31. 
35. 
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Los ge61.ogos Waitz y Urbina, afirman· que sí "se ob-

serva l.as el.evaciones de ias cual.es se componen (1a ~ierra 

tle La~Venta), son ios restos de una sol.a meseta, formada -

?~r capas cas~ horizonta1es superpuestas que han sido cor-

tadas por ia ~rosi6nr en a1gunas partes, 1as capas superi.Q_ 

res han desaparecido a causa de 1a erosión, 1a sierra tie-

ne un aspecto esca1onado" (35) 

La Sierra de La Venta tiene una base rio1ítica, 

puesto que 1as rio1ita.s son 1a.s rocas caracter~sticas de 

1a zona, pero sobre ese cimiento descansan una serie de e.§_ 

cal.enes basáiticos, que constituyen e1 e1emento principa.1-

del. sistema montañoso {36). 

La. Sierra de La Venta constituye un pi1ar orientado 

de noroeste a sureste, en re1aci6n con ia región hundida -

de1 va11e de Guada1ajara, y por e11o Waitz y Urbina dicen-

que: " ••• 1as fa1das orienta1es de 1a Sierra de La Venta, 

a1íneadas en toda 1a extensi6n, corresponcl~n probab1emente 

a una. fractura, a 1o 1argo de 1a cuaL, e1 trazo a1 oriente, 

correspondiente a dicho Va11e, se ha hundido considerab1e-

mente, mientras 1a Sierra de La. Venta, con 1a 1igera inc1,Á. 

{35) 
{36} 

Pau1 Waitz y Fernando Urbina. Ob. cit. 
Pau1 Waitz y Fernando Urbina. Ob. cit. 

p. 36. 
p. 41. 
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nación de sus capas hacia e1 oeste, forma e1 borde Levant2:. 

do, (o mejor dicho, mantenido en su posición a1ta), de 1a-

depresión de1 Va11e de Guada1ajara" (37). 

Sobre el. mismo tema, Severo D!az, dice: ºTodo esto-

indica que 1a Sierra de La Venta es 1a parte más a1ta de 

un b1oque a1argado y estrecho que ha quedado en su posi-

ci6n 1evantada, mientras que 1a parte que se extiende a l..o 

1argo de su pie noroeste, se ha hundido considerabl..emente 

y en menor esca1a 1a parte suroeste. La separación de 1os-

b1oques se ha efectuado a 1o 1argo de varias fracturas a 

uno y otro 1ado de1 b1oque de La Venta,- entre 1as cua1es 

1a de1 r~o Sa1ado está marcada con 1a 1~nea terma1. La -

fractura o fracturas a1 otro 1ado de1 b1oque no se hacen 

notab1es por haber quedado enterradas debajo de.1os depós~ 

tos do1 re11eno de1 va11e Guada1ajara y so1amente una, 1a-

principa.1, se hace perceptib1e en 1a superficie, como ya-

dijimos, por 1a a1ineaci6n en dos f1ancos de este 1ado de-

1a Sierra de La Venta y por 1a depresión a1argada de1 Ba--

j!.o, situada a1 pie de1 p1ano indicado de 1os fl..ancos" 

(38) 

(37) 
(38) 

Pau1 Waitz y Fernando Urbina. Ob. 
Severo Díaz. Ob. cit. p. 24. 

cit. p. 64. 
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Ei materiai de reiieno dei vaiie de Guadaiajara es -

principaimente de arena: Severo Díaz, refiriéndose ai sueio 

dei mismo dice que: " ••• Está formado en generai de una are

na que iiaman jai (tomado dei nombre mexicano xai arena) •• " 

(39) • 

Ai este dei vaiie se abren· 1::>s barrancas dei río --

Santiago, 1as cua1es, más vr'"l-=:"':,:,_:'!.te·;::,::¡:-i. . .=::.ewi.Jocan en un 1argo

y profundo cañón quo sirve de cau~e a dicha corriente. 

Seg~n opinión de Ezequiei Ord6ñez, recogida por Sev.!!_ 

ro D~az en una de sus obras: "Nuestros estudios en 1argos -

espacios dei cañ6n dei río de Santiago prueban que ei ori-

gen de este cañón es una serie de faiias, durante y después 

de ias cuaieB ha habido trr.•»enda erosión. Las faiias son e~

cesivamente aparentes en ).;..l.c numerosas quiebran de 1os di-..:. 

q:ues que se encuent"Can a. cada paso en ei fondo dei cai'i6n, 

con una iongitud que se puede estimar en 350 kii6metros y 

con profundidades hasta de iooo metros, donde corta a ia-

s·ierra Madre Occident:a1, está cavado en andesitas miocéni

cas, a1ternadas con a1gunos macizos de granitos, dioritas 

terciarias y ei todo cubierto por rhyoiitas y por g~uesas 

masas de tobas rhyoiíticas. La aitura de ios primitivos va-

(39) Severo Díaz. Ob. cit. p. is 
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11es cortados por erosión para crear e1 grandioso can6n, 

se indica hoy por cOrnizas gigantezcas. Local.es y pequenas-

cuencas, se identifican a J.o J.argo del. can6n y sus af1uen--

tes, por girones de congl.omerados y areniscas" (40). 

(40) Severo D~az. Estudio Sobre 1os Temb1ores Sentidos en -
Guadal.ajara en e1 Ano de 1912. Guadal.ajara, 1913. p.51 
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LOS TEMBLORES DE GUADALAJARA 

El. va1l.e de Guadal.ajara y l..as regiones cercanas mue~ 

tran numerosas fal.l.as y fracturas, al.gunas de e1l.as ocasio

nadas por fa11amientos, que expiican su natural.eza s~smica. 

Esto expl.ica por que Waitz y Urbina, en 1as concl.u-

siones de su trabajo sobre 1os tembl.ores de 1.91.2, que: "La

regi6n centrai de1 Estado de Ja1isco y en e11a, s~bre todo

ei Va11e,de Guada1ajara, ha sido conmovida varias veces por 

temb1ores poco fuertes, pero al.arrnantes y perjudicial.es. 

por el. gran número de movimientos que se registraron, for-

mando en su conjunto l.::> que en sismo1ogia se 11.ama "Enjam-

bre de Temb1ores" (4i) 

En 1912 tuvieron l.ugar temb1ores sucesivos entre el.

a de mayo y el. 10 de septiembre, 1os cua1es se presentaron

en tres grupos de sismos: 1) de B de mayo a B de junio, 

2) de B de ju1io a 2 de agosto, y 3) de 3i de agosto a io -

de septiembre. 

Según el. estudio mencionado, esos tembl.ores tuvieron 

como antecedentes otros sis~os que afectaron a ia regi6n -

desde fines de1 sig1o XVIII hasta fines dei XIX, en ios - -

años que siguen: 

(4i) Pau1 Waitz y Fernando Urbina. Ob. cit. p. 82. 
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].) l. 770-l. 77 l. 

2) l.806, 25 de marzo a junio 

3) l.844, 27 de marzo a 27 de mayo 

4) l.875, l.l. de febrero al. 30 de septiembre 

También tuvieron l.ugar tembl.ores menos intensos y -

numerosos: en l.877, del. 28 ae abril. al. 5 de noviembre; en-

l.878, del. 20-22 de marzo al. l.-28 de abril. y al. 25 de mayo; 

y también en l.878, del. 9 al. 30 de diciembre. 

Debido a ia frecuencia con 1a que se presentan 1os-

terremotos en 1a zona, Waitz y Urbina, estudiaron 1a misma 

para determinar si existe ~riodicidad en dicha frecuencia. 

y obtuvieron 1os datos que siguen: 

Ano de tembl.or Per~odo de ca~ 
ma en af"ios. 

l. 770-l. 771 

l.006 35 

l.844 38 

l.875 31. 

l.91.2 37 

La concl.usi6n a l.a que l.l.egaron l.os mencionados ge,é. 

l.ogos fue: ºSi aún se nota cierta regu l.ar idad aparente en-

su repartición en el. tiempo, pues se repitieron estos en--

jambres en l.os úl.timos 150 anos cada 30 o 40, hasta ahora-



es imposib1e decir si están sujetos a una 1ey de periodici-

dad o no, y, por 1o tanto, mucho menos se puede desarro- -

11ar ta1 1ey tomando como base e1 número insuficiente de d~ 

tos de que disponemos" (42). 

Waitz y Urbina ten~an razón, porque entre 1912 y - -

1973, es decir en un l.apso de GJ_ afias, no han vue1to a pre-

sentarse tembl.ores en l.a regi6n de Guadal.ajara, cuyo epicea 

tro haya sido l.ocal.izada en 1a m~3ma. 

Severo D~az, a1 comentar e1 estudio de Waitz y Urbi-

na, dice: "La circunstancia de que l..os te.tnbl..ores más fuer--

tes se hayan sentido a ambos 1ados de 1a barranca, hacen --

presumir que e1 foco de1 movimiento está a mayor profundi--

dad que e1 fondo de 1a barranca." (43) y además, conc1uye -

que: "La profundidad de1 foco será de entre 800 y 1500 me--

tras" (44) 

Waitz y Urbina, en sus concl.usiones, afirman: "E1 e.§!_ 

tudio geo1ógico de 1os a1rededores de Guada1ajara y de 1a 

barranca del. río Grande, nos conducen a l.a opinión de que 

e1 origen de 1os temb1ores es tectónico y de que 1as sacud~ 

das se efectuaron por e1 movimiento de b1oques a1argados --

(42) 
(43) 

(44) 

Pau1 Waitz y Fernando Urbina. Ob. cit. p. 82 
Severo D~az. Estudio sobra 1os temb1ores Sentidos en -
Guada1ajara en e1 Aao de 1912. Guada1ajara, 1913. p.52 
Severo D~az. Idem. p. 53. 
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en dirección NW. {es decir, para1e1os a 1a topograf~a de 1a 

Sierra Madre, al w. de la zona conmovida, y a l.a costa del-

Pa.c~fico, en esta parte de 1a Repúb1ica), que se hunden y -

acomodan a lo 1argo de fracturas que tienen 1a rnimna direc-

ción. Una de estas fracturas pasa a1 pie de 1a Sierra de --

La Venta, pero esta 1í:nea no ha estado activa en l..91.2. Los-

temblores de dicho a~o resultaron, al parecer, del acomoda-

miento de b1oques más a1 E. de 1a mencionada 1ínea" (45). 

Según 1a Carta Sísmica de 1a ReJ?Úb1ica Mexicana, de-

Jesús Figueroa A. {46), e1 terremoto de1 8 de mayo de 1912-

que afectó a 1a ciudad de Guada1ajara fue de magnitud 6 en-

1a Esca1a Richter. 

Los epicentos correspondientes a ].os tembl..ores de la 

región de Guada1ajara en 1912 fueron 1ou siguientes: 

98 1atitud 20º 46', 1ongitud 103° 11' 

99 1atitud 20° 49', 1ongitud 103° 23' 

Las posiciones astron6micus correspondientes han si-

do localizadas en el. mapa anexo, y se ha procedido a unir -

1os dos puntns de 1os epicentros por medio de una 1ínea, 1a 
'-"~.; 

cua1 probab1emente es una fractura. 

{45) 
{46) 

Pau1 Waitz y Fernando Urbina. Ob. cit. pp. 82-83 
Jesús Figueroa A. Carta Sísmica de 1a ReJ?Úb1ica MexicA 
na. Univers i~ad Naciona1 Autónoma de México. Instituto de 
Geof~sica. ServicioSismo16gico. Mexico,1959. pp. 79, 9).. 
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Waitz y Urbina, así como Severo D~az, estimaron que 

1as fracturas en 1as que se originaron 1os te~remotos de -

1a región de Guada1ajara tienen 1a dirección de 1a Sierra

Madre Occidenta1. 

Pero, como se ha afirmado, es posibie que ia 1~nea

que une 1os epicentros 98 y 99 esté indicando que 1a frac

tura está más bien orientada de este a oeste, es decir con 

e1 mismo rumbo que 1as fosas tectónicas o graben de1 1ago 

Cajitit1án, de1 1ago Ch.apa1a y de1 pantano de Verd~a • 

. • 

. ~· ~ . 

,t 
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LA DEPRESION ZACOALCO-SAYULA 

Al Oeste del Lago Chapala y abarcando una zona que -

iiega hasta e1 Nevado co1ima, se extiende una fosa tectóni-

ca o graben relacionada desde el punto de vista de la geolQ 

g~a hist6rica y de la morfolog~a con ~1 referido Lago Cha~ 

la. 

Durante el pleistoceno, esta regi6n form6 parte de -

un gran l.ago que inc1uí.a también otras regiones ,1r::L actual-

Estado de Ja1isco, pero, como afirma Pa.u1 Waitz, esos enor-

mes lagos fueron drenados por .,1. r ~o Santiago ( 4 7) • 

"Al. cortar el. Lerma su cauce a través de 1a Sierra 

Madre en el norte-poniente, y al establecer el drenaje de 

ias grandes depresiones atravesadas por su curso, quedaron 

sepa.radas de e11as dos depresiones secundarias, l.a de Magd2_ 

1ena-Ahual.uico-Ahuiscu1co por un l.ado, y 1as de Zacoa1co --

Sayula por el otro~ (48) 

La primera de éstas es drenada por el. rí.o Ameca,. "':J."' 

ias otras cuencas han quedado cerradas y en la actual.idad 

sufren una gran disminuci6n de su caudal hidrol6gico: estas 

cuencas son, de norte a sur, las de l.os l.agos Atotoni1co, 

(47) 
(48) 

Paul Waitz. Ob. cit. p. 
Paul Waitz. Ob. cit. p. 

133. 
136. 
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San Marcos, Zacoa1co, Sayu1a y Zapot1án así como 1a de1 

pantano de Verdía. 

Esta fosa o depresión tectónica se extiende hacia e1 

sur y es el. 11 antecedente" del. cauce del. río Coahuayana. 

En una de 1as fa11as de 1a fosa se desarro116 1a ac-

tividad vo1cánica que dio 1ugar a 1a formación de1 Nevado -

Col.ima, e1 cua1 es un vo1cán andésitico y p1iocénico. --

(49) -

Aunque e1 Vo1cán Co1ima corresponde a l.a misma 

fa11a, su actividad está re1acionada con 1as fracturas de -

1os para1e1os 19º 00' y 19°30' de 1atitud norte: sus re1a--

cienes más estrechas son con el. Parícutin, ya que el. Vo1cán 

Col.ima está a 1os 19°31' y e1 Parícutin a 1os 19°28'. 

E1 Vo1cán de Co1ima ha estado en actividad desde e1-

sigl.o XV.:I, aunque ha mostrado mayor frecuencia en sus paro-

xismos durante l.os siglos XIX y XX, y por su muy frecuente-

actividad se 1e 11ama Vo1cán de Fuego (SO). 

E1 Parícutin tuvo sus erupciones entre 1943 y 1952,-

pero en e1 área de más o menos 300 ki16metros cuadrados que 

rodea a ese vol.cán, se han l.ocal.izado 150 conos ciner~ticos 

de1 mismo tipo, por 1o que e1 Parícutin es e1 ú1timo de 1os 

(49) Esperanza Yarza de De 1a Torre. Vo1canes de México. -
Agui1ar. México, 1971. p. 179. 

(SO) Esperanza Yarza. Ob. cit. p. 217. 
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que pertenece a dicho tipo (5l.). 

Es decir, en l.os dos extremos de ].a fractura del. pa-

ral.el.o l.9°30• se encuentra el. vol.cán de más frecuente acti-

vidad en el. pa~s. el. Col.ima, y l.a zona con mayor número de-

conos ciner~ticos que se han venido formando sucesivamente-

y de l.os cual.es el. Par~cutin es el. úl.ti~o. 

Por otra parte, también se h~ sugerido una re1aci6n-

entre el. vol.cán Col.ima con el. Ceboruco y con el. San- ---

gangüey, especia1mente con ei primero, por encontrarse 1os-

tres a l.o l.argo de l.a misma al.ineaci6n y porque en al.gunas 

ocasiones se han notado actividades secundarias, como emi--

sienes de gases sulfurosos, simu1táneamente, en el. col.i--

ma y en el Ceboruco. 

Recientemente, después del. terremoto del. 30 de enero 

de l.973 en Tecomán, Col.ima, desde l.os aviones del. Col.agio -

del Aire, de Guada1ajara, se observa.ron fumaro1as en 1os --

vol.canes de Fuego y Ceboruco (52). 

( 5l.) 

(52) 

F.M. Bul.l.ard. Resumen de l.a Historia del. Vol.cán Par~cu 
tin, Michoacán, México. Libreto Gu~a Excursión A-l.5.-:: 
Congreso Geo.l.6gico J:nternacJ.onal.. México, l.956. p. 73. 
El. Sol. de México. 7 y l.l. de febrero de l.973. 
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TEMBLORES RELACIONADOS CON I.A REGJ:ON 

Según ia Carta S~smica que se inciuye en este trab~ 

jo, son numerosos ios epicentros que corresponden a regio-

nes cercanas a 1a sección de1 Lago Chapaia-vaiie de La Ba~ 

ca de ia depresión dei Sur de ia Aitip1anicie Mexicana. 

Dichos epicentros pueden agruparse en tres regiones, 

a saber: 

i) La situada ai norte de Zapo-pan, 

2) 1a de1 paraie1o i9º 30• norte, y 

3) ia dei paraieio i9º norte. 

En ia región situada a1 norte de Zapopan se iocaii-

zan ios epifocos 98 y 99 correspondientes ai terremoto dei 

i2 de mayo de 19J.2, considerado en. ia parte referente a --

ios tembiores de Guadaiajara. 

En 1a región cercana a1 para1e1o 19º 30' norte, se-

1oca1izan. de oeste a este 1os epicen~ros siguientes: 

323 con i3 tembiores, cerca de Cihuat1án, Ja1isco,-

en i928, 1932, i933, y i934: . 
243 con 7 temb1ores, cerca de Aut1án, Ja1isco, con-

macrosismo ei 30 de abri1 de 192i: 

351 con 6 tembiores, cerca de- Minatit1án, Co1ima, 

en i9SO: 
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41 con 1 temb1or, a1 noroeste deL Nevado Col..ima,-

macrosismo destructor ~n Ciudad Guzmán, Ja1isco, e1 7 de -

junio de 19117 

65 con 9 temb1ores, a1 este de1 vo1cán Co1ima, 

Ja1isco, macrosismo de1 10 de febrero de 1928: 

39 con 8 temb1ores, a1 sureste de1 vo1cán Col.ima, 

Ja1isco, macrosismo de1 10 de febrero de 1928: 

370 con 7 temb1ores, a1 norte del Parícutin, Micho.!:!_ 

can, con macrosismo en 1953; y 

Sin numero con 2 temblores, en Parícutin, Micho~cán 

con sismos e1 7 y e1 19 de febrero de 1943 (53). 

En 1a regi6n cercana a1 para1e1o 19º norte, se 1oc~ 

1izan, de oeste a este 1os epicentros siguientes: 

Sin número con 4 temb1ores, cerca de Tecomán, Co1i-

ma, con sismos e1 30 de enero y 10 de febrero de 1973 (54) 

27 con 7 temblores, cerca de Coahuayana, Michoacán, 

con sismos e1 18 de junio de 1942 y e1 15 de abri1 de 19411 

319 con 14 temblores, cerca de Apatzingán, Michoa--

cán, con sismos 10 de octubre de 1933 y 25 de diciembre --

de 19571 

(53) Teodoro F1ores. Investigaciones geo16gicas re1ativas
a1 vo1cán Parícutin. El Parícutin, Estado de Michoa-
cán. Institu~o de Geo1ogía. Universidad Naciona1 Auto -
noma de México. México, 1944. pp. 4-6. 

(54) E1 So1 de México. 31 de enero, 1 y 11 de febrero de 1973. 
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309 con B temb1ores, a1 suroeste de1 vo1cán Joru11o, 

Michoacán, con sismos e1 24 de enero de 1933, e1 20 de ju

nio de 1942 y e1 19 de febrero de 1954: 

198 con 1 temb1or, a1 este de1 vo1cán Joru11o, Mi-

choacán, con sismo en 1934 (SS) 

Como puede apreciarse, se concentra un mayor n~mero 

de sismos cerca de1 pa.ra1e1o 19° 30 •., es decir en 1a zona

en 1a que se encuentra e1 Volcán Co1ima o Volcán de Fuego, 

as~ como e1 ejambre de conos vo1c~nicos a1 que pertenece-

el Paricutín_ 

Además, 1a gran cantidad de focos s~smicos que es-

tán situados a 1o largo de 1os dos para1e1os mencionados,

en regiones cercanas a 1a región estudiada, demuestra que

cerca de dichos paralelos existen zonas de debilidad tect.É_ 

nica. 

(SS) Jesús Figueroa A. Ob. cit. pp. 79-11S 
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DESCRI PCJ:ON GENER.1\L DE LA SECCJ:ON 
CHAPALA-LA BARCA, DE LA DEPRESJ:ON 

Las caracter~sticas de esta sección son di~erentes-

a 1as de 1a secci6n Zamora-Acambay, ya que mientras en és-

ta se presenta una región con a1tas montañas a1 norte o a1 

sur y 1a depresión ocupa una pequena extensión, en e1 va--

11e de La Barca es una extensa p1anicie y en ei Lago Chap,!!_ 

1a una fÓsa de escdsa e1evdc~ún. 

A1 sur de ia depresiSn se desarro11ó en esta sec- -

ci6n una fractura que permitió ia formaci6n de importantes 

cerros vo1cánicos como ei Patambán con 3750 metros de ait~ 

ra y ia Sierra de1 Tigre con 2839 metros así como de otros 

de menor significaci6n1 esta fractura, que en 1a sección -

atraviesa 1os Estados de Michoacán y Ja1isco, viene desde-

e1 de Veracruz. Esta fractura también es e1 1~mite sur de-

ia depresi6n en ia regi6n de1 va11e de La Barca, en 1a que 

1os materia1es vo1cánicos de1 Patam.bán cubren parte de1 V2. 

iie. 

En 1a fractura que se encuentra en 1a margen sur de 

1a depresión que form6 e1 Lago Chapa1a, se ha11an de este-

a oeste e1 Cerro sianco con 2500 metros de a1tura. e1 Ce--

rrito B1anco con 2100 metros, y 1os cerros La U~a con 2300 

metros y e1 Fi16n con 2757 metros. 
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El. cerro de Las Trompetas con 2200 metros de al.ti.-.

tud, separa e1 va11e de La Barca de1 de Zamora: este cerro 

corresponde a una fractura que viene desde e1 cerro BrinCo 

de1 Diab1o, con dirección oestenoroeste-estesureste. 

En l.a fractura que se hal.l.a en l.a margen norte de 

l.a depresión que forma el. Lago Chapal.a, se l.ocal.i.zan l.os 

cerros Jamay con l.970 metros de al.tura, La Vieja con ·2i6o~ 

metros, Mezcal.a con 2200 metros, Sierra Chapi.naya con.2250 

metros y Viejo con 2958 m~:c:os. 

Conviene observar que 1oa cerros de -1as fracturas.

que sirven de l..:!:mite a 1a fosa del. Lago __ Ch.apal.a_ tienen ma

yor al.titud en l.a región oeste, es decir ·en l.a misma en l.a 

que 1a depresión se estrecha, y, a1 m~smo tiempo, se han 

formado otras dos fosas: l.a del. pantano de Verd.:!:a al. sur 

y l.a del. l.ago Cajiti.tl.án al. norte. 

Al. norte de l.a fractura de l.a margen norte del. Lago 

Chapa1a, existen otras dos, a saber: una que pasa por 1os

cerros Grande con 1750 metros, y que en parte es e1 1~mite 

norte de l.a depresión que forma el. I.ago Caj ititl.án y el. ca.!!_ 

ce de1 r~o Santiago: y otra, que atraviesa 1os cerros San

ta Rita con 2100 metros, Huaracha con 1567 metros, y San -

Jacinto con 2306 metros, que es el. l..:!:mite norte de l.a de-

presión en l.a región del. val.l.e de La Barca. 
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Lo más sobresa1iente de 1a depresión en esta sec- -

ci6n es e1 contraste que existe entre 1a enorme extensi6n

de norte a sur que ocupa e1 va11e de La Barca y ei estre-

chamiento que sufre en ei Lago Chapaia. 

La extensa superficie que ocupa e1 va11e de La Bar

ca, fué ocupada durante ei per~odo p1eistoceno por un gran 

1ago. 

En ia región sur de1 vaiie de La Barca. debido a ia 

actividad vo1cánica, han surgido numerosos cerros y se ha

extendido ei rnateria1 de ias efusiones de1 Patambán, io -

cuai ha determinado 1a formación de otros pequeftos va11es, 

entre 1os que destacan 1os de Chavinda y de Zamora. 

En ia región norte de1 vaiie de La Barca, éste se 

comunica con ei vaiie f1uvia1 de Atotoni1co (véase corte 

de1 vaiie de La Barca). 

E1 Lago Chapa1a ocupa una fosa aiargada y de escasa 

anchura, que se reduce cada vez más hacia e1 oeste (véase

corte de1 Lago Chapa1a). 

E1 desarro11o de ia f-osa de1 iago Chapa1a está re1_!!_ 

cionado con el. de 1as pequeñas fosas, situadas a1 oeste, 

ei 1ago Cajitit1án y de1 pantano de Verd~a. 

La Sierra Chapinaya es un pilar o horst situado en

tre ei extremo oeste de1 Lago Chapa1a y ei 1ago Cajitit1án¡ 
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y e1 cerro E1 Fi1ón es otro pi1ar o horst también situado -

entre e1 extremo oeste de1 Lago Chapa1a y e1 pantano de Ve~ 

día (véase corte de1 Lago Chapa1a). 

Además, conviene recordar que 1a depresión que ocupa 

e1 Lago Chapa1a es 1a depresión que a1canza .me·nor a1titud -

si se compara con l.a depresión Querétarn-La Piedad, ya men

cionada, y 1as otras que forman parte de 1a cuenca del. río

Lerma. 

En esta sección 1as fracturas y fal.l.as siguen una d~ 

rección oestenoroeste-estesureste hasta 11egar al. 1ímite 

oeste del. Lago Chapal.a, y a partir de éste adoptan una di-

recci6n noroeste-sureste, semejante a 1a de 1a Sierra Madre 

Occidental.. 

La l.ínea de fractura que es el. l.ímite sur de1 Lago -

Chapal.a, del. Cerrito Bl.anco a1 Cerro E1 Fi1ón, se prol.onga

con rumbo sureste-noroeste pasando por 1a Sierra de García-· 

con 1250 metros de al.tura y e1 Vo1cán Tequil.a con 3000 me-

tres. 

Y l.a 1ínea de fractura que es el. 1ímite norte del. L.!!, 

go Chapa1a, de1 cerro Jamay a1 cerro Viejo, se proyecta con 

rumbo sureste-noroeste a través de 1a Sierra de La Venta -

hasta el. cerro Tepopote con 2500 metros de al.titudr en 1a -

Sierra de La Venta destacan 1os cerros Col1i y Popoca, am--
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bos con 2800 metros. ,. 

La Sierra de La Venta y el. borde de l.a región de l.a- -

barranca del. río Santiago son l.os pil.ares que l.imitan al. sg_ 

roeste y noreste,, re_spectivamente,, 1a fosa tectónica que 

forma el. val.l.e de Guadal.ajara. 

Al. norte de Zapopan se 1ocal.izan 1os focos sismicos

números 98 y 99,, correspondientes a 1os tembl.ores de mayo -

de l.912, seg~n l.os datos de l.a Carta Sísmica de México, 

así como una l.ínea que l.os une y puede indicar l.a existen-

cía de una fractura. 

Esta posibl.e l.ínea de fractura tiene una orientación 

que es semejante a 1a mayoría de 1as l.íneas estructura1es -

cercanas a1 val.l.e de Guadal.ajara. 

Al. l.l.egar al. l.ímite oeste del. Lago Chapal.a, tarnbién

se encuentra otra depresión con diferente rumbo, 1a de Za-

coa1co-Sayu1a, que e~ este caso es principa1mente de norte

a sur. 

Esa depresión está l.imitada por fal.l.as, l.as cual.es· -

s61o han favorecido en gran esca1a e1 vu1canismo en la zona 

correspondiente aJ_ Nevado y al. Vol.cán Colima,, l.os cual.es --

contribuyeron 

rrada. 

a convertir1a en una cuenca hid.rol.6gica ce--

En l.a depr~si6n se formaron l.agos que. de norte a --
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sur, son: Atotonilco, San MarCos, Zaco~~c~, Sayul..a y Zapo

t1án, as~ como e1 pantano de Verd~a. 

Existe semejanza entre e1 Nevado Co1ima y e1 Cerro

Tanc~taro, porque ambos son p1iocénicos y principa1mente 

andes~ticos, y además, debido a que e1 ·primero se formó, 

como se ha dicho, es una fal..1a de norte a sur, y e1 según

do en una fractura que va de1 Patambán a1 propio Tanc~taro, 

también de norte a sur. 

E1 Nevado Co1ima tiene 4330 metros de a1titud y e1-

Cerro Tanc~taro 3842 metros. 

Como 1as fracturas cercanas a1 Lago Chapa1a y 1as -

de orientación norte a sur que se acaban de mencionar, to

das se taponaron después de1 p1ioceno, surgió 1a actividad 

volcánica en 1as fracturas de sureste a noroeste en 1as que 

se 1oca1izan e1 vo1cán Tequi1a y 1a Sierra de La Ve~ta, d!!_ 

rante e1 pleistoceno más bien tard~o. 

Los notnbres de Popoca "que humea" y Col..l..i "cal..iente 11 

ambos del.. idioma nahua, son indicadores de que en tiempos

no muy lejanos ambos volcanes de l..a Sierra de La Venta te

n~an actividad volcánica secundaria. 

Por razones semejantes, en tiempos recientes, el.. -

vu1canismo se ha tras1adado hacia regiones periféricas de

l..a sección objeto de estudio, es decir, hacia fracturas --
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cercanas a 1o 1argo de1 para1e1o 19º 30' de 1atitud norte, 

en 1as cua1es se encuentra ~a zona de1 Vo1cán Co1im~ con -

3960 metros de a1tura y 1a de1 Parícutin con 3170 metros. 

En 1a región de1 Vo1cán Co1ima existe un sistema -

de fracturas de este a oeste que ha ~rmitido formarse los 

vo1canes Apaxtépet1 a1 oeste de Huesca1apa, y P1atanito a1 

sur de Venustiano Carranza en una misma alineación: Coma1.!_ 

to a1 sur y Los Ga11os a1 sureste de Venustiano Carranza 

en otro a1ineamiento: as~ como e1 Hijo a1 sur de1 Vo1cán 

Co1ima, a1ineado con Sl fa11a y 1a de1 Nevado (56). E1 Vo1-

cán Co1ima, también 11amado Vo1cán de Fuego, ha estado en-

actividad de1 sig1o XVI a1 XX. 

E1 Volcán Parrcutin se encuentra en otra zona de 

fracturas de este a oeste, en 1a que se han formado 150 

vo1canes. E1 Parícutin tuvo efusiones de 1943 a 1952. 

Por otra parte, e1 Volcán Colima se mantiene activo 

porque además de encontrarse en 1as fracturas cercanas al-

mencionado para1e1o, también se ha11a en 1a que 1o re1aci~ 

na con los vo1canes Ceboruco con 2164 metros de altitud y-

Sangangüey con 2150 metros, ambos de1 Estado de Nayarit. 

(56) Gabriel. Ortíz Santos. La zona vol.cánica "Co1ima" de1-
Estado de Jal.isco. Instituto de Geografía de 1a Uni-
versidad de Guada1ajara. Guada1ajara, 1944. pp. 11, 
29. 
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En esta ú1tima fractura, e1 vo1cán Ceboruco estuvo

en erupción 1os años 1818 y 1870-1875, es decir, también -

en recientes tiempos históricos. 

Durante ei pasado sig1o, ei Vo1cán Co1ima estuvo en 

actividad en ios años 1869-1874 por io que coincidi6 con ~ 

1a mencionada de1 vo1cán Ceboruco en 1870-1875 (57). 

(57) Gabrie1 Ort~z Santos. Ob. cit. p. 14. 
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Está formado por 1as is1as vo1cánicas C1ari6n, Roca 

Partida, Socorro y San Benedicto, situadas entre 1os para-

ieios is0 is• y igº 25' y ios meridianos ii4° SO y iio0 
--

45'. 

Las fracturas sobre 1as que se formaron 1as tres --

isiaa más orientaies (Roca Partica, Socorro y San Benedic-

to) tienen rumbos que van desde e1 sureste-noroeste a1 su-

roeste-noreste, y 1as más occidenta1, es decir C1ari6n 

un rumbo estesuroeste-estenoreste. 

Ei nombre de esta úitima isia ha servido para desi~ 

nar a una fractura de1 fondo de1 mar en e1 este de1 Oceano 

Pacífico. 

La fractura ciari6n pasa por dicha isia y termina 

en ia Bahía de Banderas en una iatitud de 20° 30• norte. 

La fractura ciari6n, ai iguai que ias otras dei es-

te dei Oceano Pacífico, afectan ai fondo dei mar y no parg_ 

cen tener re1aci6n con 1as regiones continenta1es, según -

ia obra de Henry w. Menard ( 58) . 

(SB) Henry w. Menard. Marine Geoigy of the Pacific. New -
York, i964. 
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RELAC:CON ENTRE LA DEPRESJ:ON DE CHAPALA CON OTRAS 

La existencia de 1a depresión tectónica. de Chapa1a-

'fue estab1ecida por Pau1 Waitz en 1943, como se ha exp1ic~ 

de antes, y más tarde ha sido reconocida por Federico 

Mooser en 1961 (59). y por Enrique Díaz c. y Federico 

Mooser en 1971 (60)_ 

Pero es a Federico Mooser que se deben 1os estudios 

que permitieron estab1ecer relaciones entre 1a depresión -

de Chapa1a con 1as de Acambay y 1a de1 norte de1 Va11e de-

México (61), por lo cua1 puede estab1ecerse que e1 Lago 

Chapa1a y e1 va11e de La Barca forman parte de una gran 

depresión situada a1 sur de 1a A1tip1anicie Mexicana. 

(59) Federico Mooser. Informe sobre 1a Geo1ogía de 1a Cue.!}. 
ca del Va11e de México y zonas co1indantes_ Secreta-
r~a de Recursos Hidráu1icos. Comisión Hidro16gica de-
1a Cuenca de1 Va11e de México. México, 1961. p. 30. 

(60) Enrique Díaz c. y Federico Mooser. Formación de1 Gra
ben de Chapa1a. Sociedad Geo1ógica Mexicana. Memoria
de 1a J:J: Convención Naciona1 México. 1971. 

(61) Federico Mooser. Ob. cit. p. 30. 
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DESARROLLO HIPOTETICO DEL 
LEVANTAMIENTO EN EL ESTE 

DEL FONDO DEL OCEANO PACIFICO 

a) elevación del golfo de Alaska, cuyo 
golfo era de escasa profundidad; en esos 
tiempos existían en Ja región nu1nerosas 
islas volcánicas. 

b) sumersión posterior del golfo de 
Alaska y desarrollo de un gran levanta
miento que se sobrepone al anterior en el 
norte y se extiende hacia el sur. 

c) se desarrolla un intenso fallamiento 
en el levantamiento forrnado con anterio
ridad; el empuje del le·•antaniiento hacia 
el este origina profundas fosas sub1nari· 
nas cerca de las costas de A1nérica Cen
tral y de América del Sur. 

Henry l\lenard. ,,farinc Ccology o/ the 
Pacific. l\lacGraw Hill. New York. 1964. 
p. 13-1. figura G.2. 



MORFOLOGIA DEL ESTE DEL FONDO DEL OCEANO PACIFICO. "Existe ra· 
zón para considerar que el este del fondo del océano Pacífico era una profunda 
cuenca sin rasgos especiales antes del desarrollo del levantamiento que afectó dicho 
fondo, dado que no se ha encontrado ningún fósil ni otro material susceptible de 
per _fec;lrnd"!, a pesar de que se ha hecho un amplio rastr~o de rocas y ele fósiles del 
lerc1ar10 .... 

"El este del fondo del Pacífico estuvo relativamente quieto durante todos los 
tiem~os ge:'!lógicos, pero fue violentarnente deformado en los últimos 100 nlilloncs 
de anos ... 

''El lcvantanlicnto comenzó con10 un vasto abultamiento abajo del 1nanto que 
arqueó la corteza suprayaccnte. En una época fue tnás alto que ahora, en casi un 
kilómetro, en el golfo ele Alaska y al oeste de Orcgón y \Vashington. En esos tiempos 
existían en la región numerosas islas, pero después tuvo lugar un levantamiento a 
tnayor altura y las islas, que eran volcánicas, no todas corrcsponc.lían a volcanes ac
tivos. En determinada etapa, algunos fallamientos normales fracturaron la corteza, 
predominantemente en las laderas del levantamiento, aunque también en la cresta 
del mismo. Mientras tanto cotncnzaron los fallarnicntos transvcrsale~ en gran escala .... "" 

La forma que adoptó el fallamiento transversal fue la ele un niovimicnto ele 
grandes bloques de la corteza., sin alteraciones relativas entre do!5 zonas de fractura. 
Sólo surgieron pequeñas grietas de tensión o pequeños alineamientos que se eles· 
arrollaron en la superficie de los graneles bloques. Los bloques indcformaclos se mo· 
vieron desde la cresta del levantamiento, por lo cual la corteza se dividió y se trans· 
formó en un delgado complejo ele pequeños bloques de falla. La junta entre las 
dos mitades ele un gran bloque también se dividió en un complejo de pequeños 
bloques de falla. La ruptura de las laderas ocurrió al sur de la zona de fracturas 
Murray, y también ocurrió probablemente en regiones de fallamiento normal en las 
laderas ele los levantamientos del sureste ele! Pacífico. El movimiento hacia el este 
ele los bloques ele la corteza desde la cresta del levantamiento, empujó a éste contra 
América del Sur y América Central, y a los esfuerzos relacionados con ese empuje 
se debe la formación ele las fosas cercanas a las costas ele esas regiones. Los difc· 
rentes movimientos ele los bloques deben haber producido las distintas características 
ele dichas fosas. Dado que las márgenes de los contientcs no eran originalmente lí· 
neas rectas, los bloques de la corteza cercanos a ellos pudieron ser deformados allí 
donde fueron empujados contra los pliegues de los declives continental=. Ese efecto 
puede explicar la tendencia y la po5ición de las sierras de Nasca, Cocos y Tehuan· 
tepcc, y la profundidad de las respectivas cuencas .. :• 

"Donde la cresta pasó adentro, corno en el Golfo ele California, los movimientos 
laterales no causaron los inovimicntos de bloques de la corteza que chocan contra 
las márgenes del continente y, por ello, es notable que ésta es una de las pocas már· 
genes de la cuenca del océano Pacífico donde no existe una fosa submarina ... u 

"La topografía y las estructuras del este del Pacífico y las estructuras rela· 
cionadas de las márgenes continentale!", parecen haber comenzado a desarrollarse 
desde principios del terciario y están todavía tcctónicamentc activas. La mayor parte 
de las pruebas se aplican al levantamiento de la mitad norte, que parece más de
formada que la mitad sur. Es posible considerar, sobre la base del material refe
rente a la cronología., que la mitad sur es considerablemente más joven . .. "' 

"Una corriente convectiva en el manto parece ser la simple explicación de los 
movimientos laterales de los grandes bloques de la corteza originados por el lcvan

Henry lVlcnard. 1'1arine Geology o/ the Pacific. MacGraw Hill. Ncw York, 1964. 
tamicnto del este del Pacífico ... " 
pp. 133-137. 
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LAS FALLAS DE SAN ANDRES: se representa. las etapas de su historia. Hace 25 millones de 
años (figura de la izquierda) se presume que Baja California se encontraba junto a la región con. 
tinental de México. Entonces una sección del fondo del océano Pacífico se lt"vantó en la zona que 
se encuentra entre lu fractura ;lfurray y la fractura Pionccr, la cual sufrió una colisión con el con· 

• tinente. Además, los depósitos de una fosa tectónica que existía cerca de las costas continentales 
se levantaron y formuron In sierra costera de Cnlifonüa; el bloque que corresponde u la actual re· 
gión de San Francisco comenzó n desalojarse hacia el norte; y un bloque situado en el este fue 
agregado ul fondo del océano Pacífico y, fi nnlmcnte, fue empujado contra las montañas de San Ber· nardino. 

Hace 3 millones de años (figura del centro) el Golfo de California comenzó a abrir"°. En la 
medida en que In península se apartó de lu región continental de México, aparecieron una •cric de 
fo"'1s llenas de magma que surgieron en nuevas fructurns. Baja California se separó como una sola pieza o en partes. 

En In actualidad (figura de la derecha) el sur de California y Baja California continúan des· lizándo~ hncin el noroeste contra la región continental de América del Norte. 
Las ilustraciones muestran los principales sistemas de follas en el continente y las zona,; de frac· 

turas en el fondo del océano Pacífico. Sólo sobre In base de las formaciones de rncus, los gcó)o¡;os 
han llegado a In conclusión de que la regí ón de Los Angeles se ha movido hacia el noru••stc 130 
millas (l)' a D) en los últimos 20 millones de año• o menos. Otros estudios indican c¡nc In n:gión 
de Palo Alto 5c ha <l~salojado 200 millas ( C' n C). Las rocas de lu costa ni norte de San l· rnn· 
ci"<:o se han movido al mcnuo :~OO millas (A' u A) y pooiblcmcntc ha,.ta (,5() millas (A" a A) en los últin1~ 30 Jnilloncs <le uñas. 

Dun l. Andcrson. Tlw San Andrea3 Fault. Scientific American. July. 197 l. p. 60. 
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5. CERHOS QUE LIJ\IITAN AL SUH LA DEPHESION DEL LAGO CllAl'ALA 

Ce
1
·ro::. :-ituadu"" l t·i ca d,• Tux<'\w1·.1. t·t1 t·l c:unino dt' P-k pueblo a Ti;.-ap:1n el Alto, en la n1urgcn del Lago Chapaln. 

!\lcsn~ que son e~calmu.•:- ch• falla. adelante 
del pueblo de e:--tc 1101nhr1• a CojurnatL"111, t'll 

!e-""7~" -

~-·-:-' -~-~~=ót4~~~~¡¡ 

,.c)~lt~ 

c:rrrn con falla ante~ de lleµ:ar a Palo Alto .. 
rn el carni110 1_le Tiz.npún el Alto a Cnjutnatlún-

l.a ..... \11·:-;1-. de <:njutnatlún. en 1.1 1n:1r~1·n -111· del I .. q!P (.hapala. 

Illll 
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e Tuxcucca, en el camino de C>'lt" ¡rneblu a Ti,,1p:rn ,.¡ Alto. ,.,, la marf''"' dd Lu¡,:o Lltapa\a. 

C~.>rro con falla ante~ de llcf?nr a Pulo Alto, 
l"ll t:l catnino de Tizapún el Alto a Cnjuinatlún. 

La5 ~le!"-as de Cojutnatlún. t'll la 1naq . .>~·11 '-\11' <Id 

l ~(·1 ru di' E ... cuinapa. falla i11tt·rn11npida. C1ti-
1nn ct'rrn ('ll t·l r'.'\.tn•n10 !--Ur dt·l J...;q.~o Chn
pala. en el ca1nino dt· Tizap:tt\ t'l :\lto a Co-

ju1natl:l'1. ante ... de lkgar a t·~te. 
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INTRODUCCIO~ 

E1 presente trabajo se ha rea1izado mediante e1 estudio. 

en e1 terreno y en fuentes bib1iográficas 7 de 1os prob1emas 

que se refieren a 1a depresi6n Chapala-Ac~mb~y-MPxico-Orienta1, 

en su secci6n de Zamora-Acambay. 

E1 trab~jo de campo se rea1iz6 según 1os siguientes iti-

nerarios: 

a) Acambay, Dongú, Tixmadeje; 

b) Acambay, Pathé, San Juanico, Huapango; 

e) A camba y, Temascal.cingo, ex-hacien.da S.o1Í.s; 

d) Acambay, At1acomu1co, Presa TepuxtepeC; 
. . ' . 

e) Presa Tepuxtepec, Maravatí.o, Acá~b~·~-~·;: 

f) Acámbaro, Salvatierra, Yuriria 7 Uriangato, Cuitz~o; 

g) Cuitzeo, Puruánd±ro~ 

h) Ciudad H~da1go, Zinapécuaro, Q..ueréndaro, Charo, More1ia; 

i) Zamora, La Piedad, Puruándiro. 

En dicho trabajo de campo se 11ev6 a cabo un reconocimien-

to geomorfo16g~co con e1 objeto de identiFic~r fa21as y fractu-

ras, de re1acionPr ést;:i..s-con 1os edificios vo1cánicos. y. ,en de-

terminados casos, con 1as intrusiones. 
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T ambi.én · se trat.6 de de1imi tar Et 1as depresiones •y de re-

1acionar1as ~ntre Sí,·. o con depósitos 1acustres de1_ pa~ado, con 

1agos aci.;~a~·e~, cOn j_agUeyes o presas contru.idas recientemente .. 

A1_ rec~ri;-er· ·1os cerros que circundan .f' 1as depresiones, 

se dete·rmi.~6 _ 1á:··natura1eza petrogr1'fica de 1os mismos en .forma 

expedit~-. 

En e1 recorrido, se prestó especia1 atención a 1~ re1a

ci6n que existe entre 1as distintas depi•esiones, así como P 1a 

separación que s~ presenta entre e11as como consecuencia de 1a 

activLdad volcánica. 

En algunas ocasiones pudo determinarse e1 desnivel entre 

1os distintos elementos, altos y bajos, de una fa11a, con el 

fin de establecer 1a naturaleza de1 hundimiento_ que origin6 el 

desarro11o de ia depresi6n. 

Todo este trabajo fue ~omp1ementado con 1a obtención de 

fotografías de 1os aspectos más interesantes de 1a morfo1ogía 

y, en 1os casos en que fue posible, se realizaron composicio

nes fotográficas pa~a fOrmar 1os perfiles correspondientes. 

En e1 trabajo de campo cooperaron algunos profesores y 

alumnos de1 Colegio de Geografía, 1o que permiti6 que se dis-
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cutieran, en e1 terreno, los prob1emas que se iban observando 

durante dicho trabajo. 

E1 estudio-de 1as Cuentes bibliográficas referentes a 

esta ºsecci6n de 1.a depresi6n, comp1ementó a1. trabajo de cam

po. 

Las obras fundamentales que se consu1taron fueron- las 

siguientes: 

1) 1808, Alejandro de Humboldt. Ensayo PoLítico Sobre 

1a Nueva España. 

2) 1913, Fernando Urbina y Heriberto Camacho. La Zonn 

Megaseismica Acambay-Tixmadeje, Estado de MéxiCo, Conmovida 

el 19 de Noviembre de 1912. 

3) 1930, C. Burckhardt. Etude Synthétique Sur le Méso-

zoS:que Mex.icain. 

4) 1941, Ezequiel Ord6ñez. Las ProvinciAs Fisiogr~ficas 

de México. 

S) 1943, Pau1 Waitz. Reseña Geo16gica de 1a Cuenca de1 

Lerma. 

6) 1944, Ra1ph W. Im1ay. ·Cretaceous Formations of Cen

tra1 Americ8n and·Mexico. 
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7} 1948, Kirk Bryan. Los Sue1os Comp1ejos y F6si1es de 

1a A1tip1anicie de México en Re1aci6n con 1os Cambios C1imá

ticos. 

8)1953, A. R. V. Are11ano. Estratigrafía de 1a Cuenca 

de1 Va11e de México. 

9} 1956, F. M. Bu11ard. Resumen de 1a 

Vo1cán Parícutin, Michoacán. México. 

Historia de1 

10) 1956, Federico Mooser. "Bosquejo Geo16gico de1 Sur 

de1 Va11e de México. 

11) 1958, Jesús Romero F1ores. Geografía de1 Estado de 

Michoacán. 

12) 1959, Jesús Figueroa A. Carta SísmicA de 1a Repúb1i-

ca Mexicana. 

Tanto e1 trabajo de campo como e1 estudio de 1as fuen

tes b~b1iográficas se comp1ement6 con e1 estudio de 1as·car-. 

tRs topográficas 1:500 000 de1 Comité Coordinador de 1a Car

ta Geográfica de 1a Repúb1ica. 

De dichas cartas a 1:500 000 se obtuvie~on 1as cartas 

topográfico-tect6nicas 7 1os cortes transversa1es y 1os cortes 

geo16gico. 
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También se uti1iz6 e1 At1as de Caminos de México para 

1a e1aboraci6n de 1a Carta de 1a Depresi6n Chapala-Acambay

México-úrienta1, y de 1a Carta Sísmica. 

La representación, en 1as Cdrtas tectónicas, de 1as f~-

11as y fracturas se rea1izó en forma hipotétic~, tomando como 

base 1as co~as de a1turas semejantes, pués como ya se mencio

nó anteriormente, s61o en algunos Cbsos fue posib1e observar 

directamente dichas fa11as y fracturas. 

TAnto e1 estudio de 1as fuentes bib1iográficas como 1a 

c1aboración de 1os materia1es que integran este estudio, se 

rea1izaron en forma co1ectiva. 

Más, ese carácter co1ectivo en e1 trabajo, no e1iminó 

1as responsabi1idades individua1es que estaban asignadas a ca

da uno de 1os componentes de1 grupo de trabajo, por lo cua1 7 

se presentan por separado 1a parte que corresponde a cada uno 

de 1os miembros de dicho grupo. 
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GEOLOGIA HISTORXCA 

De acuerdo con 1a recopi1aci6n de Ra1ph W. ~m1ay sobre 

1as formaciones de1 cretácico en México~ en 1a región objeto 

de estudio, estuvieron representadas 1as facies mar.inas, co-

rrespondientes a ese periodo, que siguen: aptiano, a1biaro, 

cenomaniano, turoniano, coniaciano y santoniano, así como 1as 

facies terrestres campaniano y maestrichtiano (1). 

Esto quiere decir que durante gran parte de1 cretácico 

inferior y de1 cretácico superior, dicha regi6n estuvo cubier-

ta por e1 mar, y que s61o a1 fina1izar 1a segunda de 1as eta-

pas de1 cretácico mencionadas, pas6 a ser terrestre. 

Una vez que 1a referida regi6n pas6 a ser terrestre, no 

vo1vi6 a ser invadida por e1 mar; según Char1es Schuchert to-

do el.. centro de México continu6 siendo terrestre durante los 

periodos pa1eoceno, eoceno y o1igoceno (2). 

La insuficiencia en 1os estudios geo16gicos es 1o que 

1) Ra1ph W. Im1ay. Cretaceous Formations of Central America 
and Mexico. The Bu11etin of tl1.e American Association of Petro 
1eum Geo1ogist. Vol. 28. No. 8. August 1944. pp. 1091, 1098,-
1101, 1104. 
2) Char1es Schu.chert. Historica.1 Geo1ogy of the An.ti11ean-C:i
ribbean Region. Wi1ey. New York, 1935. Maps. 8, 9, 10, 11, 12, 
13. 
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1a denudaci6n 1a zona de los estados de México y Michoacán C.2, 

rrespondiente a 1a región estudiad.a, durante 1os periodos pa-

1eoceno, eoceno y o1igoceno. 

La actividad vo1cánica que tuvo 1ugar durante 1os peri.2. 

dos mioceno y p1ioceno, es 1a base de 1a reconstrucci6n que 

puede hacerse acerca de 1a historia geo16gica de la regi6n, 

pero, como e1. vu1canismo se desarro11a donde existen fractu

ras y fa1.1as, es necesario admitir la existencia de dichas 

fracturas y fa11as como un antecedente de la actividad volcá

nica. 

Po.r 1o anteriormente mencionado, puede establecerse que 

durante e1 mioceno se f orm6 una depresi6n en 1.a referida re

gi6n y en otras del centro del país relacionadas con 1.as fa-

11.as y fracturas que se presentan en 1a zona. Estos procesos 

son semejantes a los que se han estudiado por geomorf61ogos 

en otras regiones de1 continente americano, en 135 que prime

ro se desarro11a una depresión por fa11amiento, y después se 

presentan fracturas tanto en la depresi6n como en 1as regiones 

cercanas a 1a misma. 

En 1a regi6n que se estudia, se formaron, durante e1 mi2 
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ceno, una serie de depresiones entre 1as cua1es s~ puede men

cionar 1a de Puruándiro, 1a que actua1mente ocupa e1 1ago Cu.!_ 

tzeo y 1a fosa de Zinapécuaro, 1as depresiones que correspon

den a 1a Presa So1ís, Maravatío y 1a Presa Tepuxtepec, así c2 

mo 1a de1 va11e de Acambay. 

En 1as fracturas y fa11as de 1as depresiones anteriores 

se desarro116 1a actividad volcánica que corresponde a 1as má..!:. 

genes de 1as depresiones y a1 centro de 1as mismas, cuya act.!_

vidad vo1cánica se pro1ong6 durante los periodos mioceno y 

p1ioceno. 

En contraste con estos dos periodos, durante e1 p1eis~2 

ceno y e1 ho1oceno, no exj~ten indicios de actividad vo1cáni

ca, pero es activa 1a depositaci6n, por acarreo, y en 1as cUe!!_ 

cas lacustres; estas dos formas de depositaci6n fueron especia~ 

mente importantes durante 1as fases p1uvia1es de1 periodO p1ei.!:. 

toceno 7 que corresponden a 1as·g1aciaciones características de 

a1tas 1atitudes. 



- 12 -

ESTRATIGRAFIA 

Las investigaciones geo16gicas de C. Bur¿khardt ·(3) y de 

Ra1ph W. Im1ay (4)~ no permiten determinar 1a antigUedad ni e1 

espesor de 1as capas cretácicas de1 mesozoico en 1a rogi6n e~-

tudi.ada. 

Los estratos conocidos y que af1oran en casi todas 1as 

l.ocal.idades de 1a depresi6n y zonas contiguas, son esencia1men-

te de procedencia vol.cánica. 

".· •• En todo el. contorno de 1a inmensa cuenca .de1 río Ler-

ma, afl.oran en 1a Superficie casi unicamerite rocas eruptivas, 

mientras qu_e 1as sedimentarias sol.o se encue~tran en muy pocos 

puritO~ ~n_-,l.a ... cuenca y en zonas muy reducidas",se~ afirma ~aul. 

waitz (Sl-

Según el. mismo ge61ogo, en l.a cuenca del. río Lerma y zO-

nas contiguas, se observan, ocasional.mente, a1gun~s r?cas.ba-

sál.ticas y rio1íticas, pero l.as predominantes son 1as de nat~-

ra1e~a andesítica. 

3) c. Burckhardt. Etude Synthétique Sur 1e Mésozoíque Mexicain. 
Memoires de 1a Socíeté Pa1éonto1ogique Suisse. Vo1wnen 1. Bá1e, 
1930. pp. 231-235. 
4) Ra1ph W. Im1ay. Ob. cit. pp. 1090-1100. 
5) Pau1 Waitz. Reseña Geo16gica de 1a Cuenca de1 Lerma. Socie
dad Mexicana de GeograEía y Estadística. -México, 1943. p.· i37. 
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E1 predominio de 1as tobas y 1avas de origen andesítico 

se exp1ica porque, según 1os estud;.os de 1a mayoría de 1os ge,2. 

1ogos que se han preocupado por 1os periodos mioceno y p1ioce-

no, son aqué11as 1as características de éstos. 

La natura1eza andesítica de 1os materia1es vo1cánicos 

de1 mioceno-p1ioceno, se debe a que 1as cámaras magmáticas que 

a1imentaban 1as efusiones de esos periodos, contenían materia1 

de1 Sia1, es decir, de 1a capa terrestre menos ·básica que 1a 

que a1iment6 a 1os basa1tos de época más reciente, según Fede-

rico Mooser (6). 

Ei espesor de ias.tobas y iavas andesíticas de ia regi6n 

estudiada, es difíci1 que a1cance una magnitud semejante a 1a 

que se encuentra en e1 Va11e de México, ya que en éste coinci-

d.i6 una actividad vo1c&nica más intensa y una depositaci6n de 

origen 1acustre durante 1a época p1uvia1·de1 p1eistoceno, de 

mayor significación. 

Si bien A. R. v. Areiiano caicui6 en 400 metros ei espe-

sor de 1as capas andesíticas de 1os periodos mioceno y p1ioce-

no en e1 Va11e de México, en contraste~ en 1a regi6n objeto de 

6) Federico Mooser. Bosquejo Geo16gico de1 Sur dei Vaiie de M~ 
xico. Congreso Geo16gico Internacional. Libreto Guía de 1a Ex
cursi6n C-9. pp. is. 
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este estudio, donde 1a actividad vo1cáni.ca fue de poca inten-
- -

sidad y 1os dep6sitos 1acustre-s de escasa si.gni._fi.caci.6n, di.chas 

capas andesLticas no han 1ogrado un espesor de ta1 magnitud (7). 

La ·c;·~~a.>Superior de1 corte estratigráfico en 1a depresi6n 

y zonas contiguas, está representada por 1os dep6sitos de aca-

rreo y de origen 1acustre, correspondientes a 1os periodos 

p1eistoceno y ho1oceno. 

Según A. R. v. Are11ano, esta capa tiene 8 mdtros de es-

pesor medio y 11ega hasta 60 metros en casos excepciona1es en 
. ,· . . . ~. . - ~ 

- - ' 

el.. Va11e de México _(8),. pero. en e1 ·caso- de esta regi6n, tiene 

siempre menor espesor po~ 1as razones ,expuestas anteriormente, 

es decir, menor p1uviocidad y vul.canismo de inferior signific~ 

ci6n, por un 1ado y, por otro, e1 espesor es diferente según 

1as diversas comarcas de 1a regi6n. 

En e1 1ago Cuitzeo, cuenca cerrada desde e1 p1eistoceno, 

se a1canza e1 mayor espesor; en 1os actua1es vasos de aimacen~ 

miento de So1Ís y Tepuxtepec, así como ~n e1 va11e de Acambay, 

que eran lagos p1eistocénicos, c1 espesor de dichos dep6sitos 

7) A. R. v. Are11ano. Estratigrafía de 1a Cuenca de1 Va11e de 
México. Memoria del Congreso Científico Mexicano. Tomo III. M§_ 
xico, 1953. p. 180. 
8) A. R. V. Are11ano. Ob. cit. p. 182. 
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es a1go inferior ai de Cuitzeo; en otras depresiones con dre

naje desde e1 propio p1eistoceno, es todavía de menor cuantía 

e1 espesor. 
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FALLAS Y FRACTURAS 

Aunq••e 1.as depresiones que se han venido mencionando son 

e1 resu1tado de procesos de fa11ami.ento, s61o es posib1e reco-

nacer 1as fá11a_s en al.gunas regiones donde l..os dep6sitos de C.:!, 

pas superi~r~s. no han cubierto el.. p1ano de fa11a o donde un de~ 

1.izami~nto· reciente en 1.a fa11.a permite su observaci6n directa. 
-. ,., .. '. 

·La: .fa11a.:de Dongá, en 1a regi6n de Acambay, es uno de 1os 

ejenlp1~.~ :··~A·~-:~.-n·o~Ori~s de fa11.amiento reciente en el. que se pue-
.. 

de obs'ervar>d.irectamente e1 p1ano de fa1.1.a. 

~ambié~:·pueden apreciarse fa11as en Tixmadeje y otros ce-

rros de1 mismo sistema montañoso a1. que pertenece el. cerro de 

Dongú; así. mismo, se pueden observar fal..l.as a 1.o 1ax'"go del. ca-

mino de Atl..acomu.l..co a Tepuxtepec, 1as cua1.es corresponden a1 1~ 

do sur de1. val.1.e de Acambay, interrumpido en esta regi6n por e1 

enorme cerro de Temasca1cingo. 

Como resu1tado de 1a exp1oraci6n que se rea1iz6 por nue~ 

tro grupo de trabajo, también se observaron fa11as en 1a regi6n 

de 1a Presa So1ís y en Acámbaro, así como en 1a regi6n de1 1ago 

Cuitzeo. 

En 1as composiciones fotográficas que se anexan para mos-

trar aspectos de 1a morfo1ogía de 1a regi6n, pueden apreciarse 
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a1gu.nas de 1as fal.1as que se han menc:tonado con anterioridad. 

Las fracti.a.ras,. en contraste con 1as fa11as, s6l.o puederi 

reconocerse por 1a presencia. de 1os edificios v01cánicos y, a 
. . 

veces, de 1as intrusiones que dan 1ugar a domos má& O.menos e1~ 

vados. 

. . . . 
E1 alineamiento que se observa en l.os edifi~i~s .v.o1cáni-

.. 
cos, permite establ.ecer la orientaci6n de l.as fract·u.ra.s, y co-

mo esta al.ineaci6n resu1ta para1e1a, en a1gunos casos es posi-

bl.e reconocer una depresión entre dos ]~neas de fracturas. 

En l.os mapas esquemáticos con curva-s de nivel. que se ªº.!:.. 

xan a este trabajo, se han unido l.os edificios vol.cánicos que 

se alinean en una misma direcci6n para indicar l.a existencia 

de una f a11a y s61o en 1os casos en que existe evidencia de una 

fa11a, se ha representado a 1a misma; en ambos casos~ 1as iíneas 

que indican estos aSpect~s c:te -·ia tect_6ilica· son, a 1.a vez, indi

cadores de r".'a_sg~s iMPo~t.a~~~~.:::~e,_ 1a_ Úlorfo1.ogía. 

A1 sur __ de 1a --ª~~ll~i:~ .. -~;~·p~~~siésn,,. pero .. fuera de e11a, se e!!. 

cuentra una fractura cubi'3r".'.ta<~-dé; .tObas 'y otros material.es vo1-
': .... _, .. : 

cánicos de tipo andesít:l·co·"·~:.'l·;;. .. ~u~~e s.e.r. identificada por el. 

a1ineam.iento de una ~ríe -~-~_,. .. ·~~i_-f¡C:ios cor~espondientes a vol.-

canes inactivos. 
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La 1ínea que une a los volcanes situados en 1a fractura 

a1 sur de 1a depresi6n cruza 1as elevaciones siguientes: cerro 

Xocotitl.án, sierra T1a1pujahua, Pico Quinceo, cerro Tzirate y 

cerro Patambán. 

En 1a depresión, unas veces dentro de e1l.a y otras en 

sus 1ím.ites, se local.iza una fractura que atraviesa l.o.s cerros 

Peña Redonda, Tixmadeje, Al.tasnirano, Ocotes, Pil.6n, De l.a Agu-

ja y Prieto, es deci1"', qi'.l! va del. norte del. cerro Xocotitl.An 

al. norte del. 1ago Cuitzeo. 

Pero, además de 1as fracturas, destaca por su import~n-

cia el. sistema de fal.1as que l.imita al. norte y al. sur e1 -\. .. al.l.e 

de Acambay; ia fa11a de1 norte se extiende desde ei sur de 1os 

cerros .que se encuentran 'frente a 1a exhacienda Sol.is hasta P~ 

ña Redonda, y ia fa11a· d.ei sur·se ha11a ai norte de1 camino de 

Atl.acom:u1CO a /~eP.ü.Xt-~J:i~ii .'.~>· 

La deii;~,~;:;;~;c~ri' i8: q~e se :encuent·ra el... 1ago Cuitzeo está 
e·,;" • .·-~~ '· • • .: ·, ,-', .j, 

entre dos de .1aS --fr8.C_tu%-"as. ánte.s mencionadas, a saber: 

1) 1.a que se -e,;,ti..:~~ .... ~~1 cerro Xocotit1án á.1 Patambán, en ei 

2) l..a fractura. que Pasa por e1' Cerro Peña Redonda y atraviesa, 



- 19 -

en esta regi6n, por ]_os cerros Pi16n, De 1a Aguja y Prieto. 

Además, en e1 ceno de 1a depresi6n de1 1ago se encuen-

tra una fractura que va de1 norte de Zinapécuaro a1 cerro La 

?-tina. 

La orientac~6n de 1as fracturas y fa11as que hasta aho-

ra se han Ven_j_do describiendo siguen un rumbo de ·este a oeste 

hasta 1a depresi6n de1 :Lago Cuitzeo, pero, a partir _de1 oeste 

de dicho 1ago, adoptan una orientación hacia e1-noroeste, que 

guardan hasta 1a cuenca de1 1ago Chapa1a. 

Una de las fracturas comienza en e1 cerro Coen~o, nt1·a-

viesa 1os cerros E1 Tu1e, E1 Cobre y Blanco, y 11~ga hasta e1 

límite sur de 1a cuenca de1 lago Chapa1a, según e1 a1ine~micn-

to de e.s~~s c_~rrc;>s .'}~.ue __ se indica en e1 ni~pa.. 

Otra ·de·' ·ias fracturas se inicia en._.ei· c~rr~ yaral., cru-
: .· :-- :: :.· 

Cujuarato y. San~~·._.·R4·¿~-~ :y·<se -iritei: 

1a, según 1a l..Ínea que indica e1 al..ineanLi.ento' respect_i. vo .• .. _.,', . ' 

Una tercera fractura se encuentra entre ~i8.S:'.-:.·d~s' .. ·a·~~eS-

mencionadas~ y va desde e1 cerro Huaniqu..eo, pasandó:J:>C;>f ·1os de: 

Brinco de1 Diab1o, E1 Frai1e y Acuandureo, hasta e1 cerro Las 
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Trompetas. 

El cerro Hua~iqUeo es e1 1ímite oeste de 1a cuenca de1 

lago Cuitzeo y el cerro Las Trompetas es e1 1Lmite este de la 

depresL6n qu~ incluye, en conjunto, a 1a cuenca del lago Cha

pala y el ''a11e de ·La Barca. 

Otras fracturas están Cuera de1 área de 1a depresi6n o~ 

jeto de estudio y se· encuentran al. sur de ~sta. 

Casi todas tienen una orientaci6n de suroeste a noroes

te. Esta orientaci6n es semejante a 1a que se observa en el. 

sistema formado por 1as sierras de Las Cruces, Monte A1to y 

Monte B.o.jo, a1 oeste de 1a cuenca de1. Val.le de ~léxico. 

La misma orientaci6n de suroeste a noroeste deja de pr~ 

sentarse a partir de una 1ínea que puede trazarse, de norte a 

sur, desde el. cerro Patambán hasta el. Tancítaro y que puede 

prolongarse hasta ~1,cerro Salinas, al sur de Apatzingán. 

Todo este ~sistema de fracturas de suroeste a noroeste, 

y tambiénla que posiblemente une a los cerros Patambán y Ta.!!. 

cí·earo, ·se·,·e~Cuentra a1.. norte de 1a fractura de1 pa-ra1e1o l.9° 

,.orte;, qué,, en esta regi6n,. va desde el. Ne~ado de Tol.uca, pa

sandci por e1 ·_voJ..c~n Jorul.1.o, hasta el. cerro Salinas, y C¡ué_., 
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ya fuera de 1a regi6n, 1.1.ega a1 cerro 11amado Vo1canci11o, al 

sur del. Vol.cán dé Col.ima. 

A1 term..in~~sé 1.3.~:fra.Cturas del. suroeste a1 noroeste, en. 

l.a 1ínea d~-::Pa:t~~b~~- a -.T~n~Lt·~~o, ··Comienza, en este úl.timo voi 

.f~·a-c:t'~~i~:::·.~u.e ·se:-:e~~iend.~ a ... l.o· .l. argo de1· para1.el.o 19 ~ 30' 

nort!!> y no cl~~'i;~~l.-S~ co~o pe~iab.i. Áiejandro de Húmbol.dt, .hasta 

cán~ una 

el. Vol.cán de Col.ima·~ en- .1os l.í~~:e~- .de.1 oeste de Jal.isco con 

el._ propio -Col..i.ma ~ 

Todas 1as -fracturns mencionadas que af'ectan a 1.as rocas 

vol.cánicas- que cubren toda-·ia re~i6n obj.:Oto ·de estudio, se f"or-

maron en l.as capas subyacentes cretácicaS Y, posibl.emente, de 

otras etapas del. mesozoico; estas fracturas, en consecuencia~ 

se originaron en rocas que son predominantemente_ ca1.izas y muy 

conso1.idadas. 

Se anexan l.os mapas esquemáticos con curvas de nive1 de 

l.as regiones central. y oeste del. sur de l.a Al.tip1anicie Mexica-

na, en 1os que se han indicado 1os a1ineamientos de fracturas y 

fa11as. En dichos mapas se representan, por medio de 1íneas, 

1os cortes vertica1es qL .. e muestran 1as depresiones y e1.evacio-

nes de1 terreno. 
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VULCANISMO 

Toda 1a informaci6n que .se ha venido exponiendo, demues-

tra que 1a regi6n objeto de. estudio ha _sido af'ectada por e1 
'. '- ' 

vu.1.canismo desde 1os period.os ~~.c::e~O .,~ p1ioc::eno y que, toda 

su morf01og:ia está deter#~'~·~.'.~<~-,~~-~: ·~os m~teria1es vo.1cánico"s 

que en una u otra forma Se hB.O-~a:~um~l.ado para fo.rmar montañas 

o para l.l.enar depresiones; 

Ezequie1 Ord6nez dice a1 respecto: "E1 crecimiento en a_!.. 

tura del.a Meseta Central. del..Sur es en genera1 debido a enor-

mes acumul.aciones de materia1es vo1cánicos arrojados por an-

chas y :Largas fracturas y a 1o l.argo de fa1l.as y, a1 fina1, 

por 1as chimeneas de gran número de a1tos y pequeños vo1canes. 

Debe notarse que :La mayor parte de ].os vo1canes más a1tos de 

México se a1~nean en u.na d.irecci6n este-oeste, desde e1 1ito-

ra1 del. Go1fo de México hasta el. Océano Pacífico como una gran 

barrera que forma el. l..ímite meridional.. de 1a gran meseta". 

"Se admite genera1mente qu.~ ""°!Sta serie de al.tos vo1canes 

en estado de l.etargo o recientemente extinguidos r_ep~Eis.e.Citan 

~ 
un gran c:i;..;1o de 1a historia·· vo1.cánica. de esta·' re-e1 f'in de 

gi6n 11 • 
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"Rio1itas, dacitas, variedades de andesitas, traquitas, 

andesitas basá1ticas y basa1tos son 1as rocas constructoras de 

1as grandes sierras diseminadas en esta gran subprovincia; pe

ro 1os va11es, que fueron origina1mente profundas depresiones 

o cubetas (1echos) 1acustres entre 1as montañas, han sido pos

teriormente re11enados con materia1es a1uvia1es y sedimentos 

1acustres derivados de aque11as montañas, así como con enormes 

cantidades de materia1 cinerítico, producto de 1os más recien

tes vo1canes. Cuando termin6 1a acción vo1cánica más fuerte, 

1os grandes 1agos estaban convertidos en superficies de agua 

de profundidad re1ativamente escasa, 1os cua1es han ido gra

dua1mente desecándose, 11egando a ser a1 fina1 tierras de cu1-

tivo. En tiempos p1eistocénicos, antes de que muchos 1agos hu

bieran desaparecido, existía una abundante fauna, especia1men

te mamíferos. E1 comp1eto desecamiento de estas cuencas fue pr,,2_ 

bab1emente debido a un cambio de c1ima, menos húmedo, y e1 dre

naje de estas depresiones cuando e1 agua había cavado ya sus 

sa1idas hacia 1os océanos o conectado varias de estas depresi.2. 

nes entre sí. Aproximadamente a 1a 1atitud de 23º ~orte, dos 

grandes ríos drenan extensas á~eas de 1a Meseta CentrA1 de1 

Sur. Uno es e1 río Lerma o de Santiago·, que tiene ·SU sa1ida a1 
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Pacífico y e1 otro e1 Moctezuma o Pánuco, que desemboca en e1 

Go1fo de México, cerca de Tampico. Numerosos 1agos re1ativamen-

te pequeños se encuentran aún en 1a parte occidenta1 de esta 

subprovincia, no siendo a1gunos de e11os sino ensanchamiento en 

e1 curso de 1os ríos, como por ejemp1o e1 Lago Chapa1a; y otros 

l.agos han sido formados por recientes barreras vo1cánicas, como 

es e1 caso de 1a mayoría de 1os 1agos de Michoacán. A1gunos 1a-

gos como por ej emp1o e1 de Texcoco, e1 resto ..:le 1os gi.·ande~ l.e-

chas de agua del. Val.1e de México, representan el. tipo de 1os 1~ 

go.s formados en grandes cuencas" (9). 

Esta descripci6n referente a l.a regi6n sur de l.a Al.tip1a-

nicie Mexicana tiene ap1icaci6n directa a l.a zona que se extien 

de desde Puruándiro, Michoacán, hasta Acambay, México, objeto 

de este estudio, pués fue a 1o largo de -fracturas y de fa11as, 

así como de chimeneas, que se formaron 1as enormes acumu1acio-

nes de materiales volcánicos de dicha zona. 

La naturaleza morfo16gica de cada una de 1as~comarcas que 

se obs~rvan en 1a misma, será objeto de la d~scripci6n que se o-

frece más adelante. 

9) Ezequie1 Ordónez. Las Provincias Fisi.ográf"icas de ~léxico. Re
vista Geográfica de1 Instituto Panamericano de Geografía e Hist2 
rLa. Tomo I. Num. 2 y 3 mayo y septLembre 1941. pp. 156-157. 
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ETAPA PLUVIAL PLEISTOCENICA 

Si bien e1 vu1canismo ha determinado 1a morfo1ogí~ e~-

tructura1 de 1a reg~6n, es a consecuenc~a de 1a etapa p1uv~al 

p1eistocénica que se ha conformado 1a morfo1ogía cl.imáti.e;~. de 

1a misma. 

A cada una de 1as glaciaciones que se presentaron en n)-

tas 1atitudes, correspondi6, en esta regi6n de1 territorio me-

xicano, una etapa de frecuentes e intensas 11.uvia:s que es con.2_ 

cida como etapa p1uvia1~ cuya inf1uencia eue decisiva en 1a hL 

drol.ogía. 

Al.ejandro de Humbo1dt, en su obra "Ensayo Pol.íticn Snhre 

1a Nueva España" ( 10), decía: "11anuras inmensas, que pé"r·cc·~n 

otros tantos- l.echós de antiguos l.agos, se suceden unas a otras, 

separadas .uni·Camente por col.inas que apenas se e1evan de 200 n 

250 metros sobr-e e1: fondo de esos mismos l.echos". 

E1 mismo autor, al. insistir sobre e1 tema, dice: "Los ]_a-

gos de que abunda México, y cuya mayoría parece disminuir de año 

en año, no son sino 1os restos de aquel.1os inmensos depósitos de 

agua que a1 parecer.existieron en otro tiempo en 1as grandes y 

10) A1ejandro de Humbo1dt. Ensayo Po1ítico Sobre 1a Nue~·a España. 
Sexta Edici6n Caste1l.ana. Editoria1 Pedro Robredo. México, 1941.. 
Tomo :r. p. 351. 
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a1tas 11anuras de 1a Cord~11era" (11). 

En tiempos contemporáneos, confirmando 1as ideas de Hum-

bo1dt, e1 geó1ogo Pau1 Waitz, a1 referirse a 1as p1anicies 1a-

custres de E1 Bajío, dice: "Todas e11as estaban ocupadas en una 

época remota probablemente de1 mioceno a1 p1eistoceno por un s2 

1o lago continenta1 o por una serie de 1agos esca1onados hasta 

que e1 río Santiago (se) abri6 una vía de drenaje hacia e1 Pac.f. 

fico a través de 1a Sierra Madre Occidenta1. Entonces 1os ·1agos 

superiores desaparecían porque podían drenarse a 1agos in~e~io-

res de 1os cua1es e1 de Chapa1a es e1 ón~co resto" (12). 

La acción combinada de 1a etapa pluvial p1eistocéni.ca., por 

una parte, y de 1a sedimentaci6n en las cuencas 1acustres, por 

otra, junto con el. depósito de materia1es cl.ásticos de o~íg-en 

vo1cánico, han modificado 1as antiguas estructuras tect6nicas de 

1a regi6n. 

11) 
12) 

A1ejandro de Humbo1dt. Ob. cit. p. 
Pau1 Waitz. Ob. cit. pp. 127-128. 

364. 



- 27 -

VALLE DE ACAMBAY 

Está situado a 95 ki1ómetros a1 noroeste de 1a ciudad de 

México y est_á l.imitado al. norte por ei sistema monta.í'ioso Acam

bay-Ti.xmadeje,, también denominado de Dongú., que significa, en 

idioma otomí.,, "pariüd6n destruido". 

Este sistema está constituido,, de este a oest-~, por J.os 

siguientes cerros: Peña Redonda, Peña Larga, Mesa de Dongú, E1 

Col.mi11udo, Tixmadeje, Boti o de Las Pal.amas y sus pro1ongaci.2. 

nes Xid6 y Agostad~ro. 

Los cerros de Peña Redonda y Peña Larga fueron origina

dos por erupciones andesíticas:1 tienen forma de domo destruí

da en parte, y a1canzan una e1evAci6n de_ 32?0 y 3150 metros 

respectivamente, y en e11os, por fa11amient0, han quedado a1 

descubierto p1anos de fa11a en su borde mcrid.iona1. 

En e1 extremo orienta1 de Peña Redonda se encuentran, ~.2 

mo pro1ongaci6n de este cerro, 1os de .Arroyoza~co y La ?--langa, 

que también son de origen vo1cáni.co; al. pie ··de Peña Redonda se 

ha11a 1a barranca de Puenteci11as y a1 fin de la escarpa.de P~ 

ña Larga se encuentra 1a pob1aci6n de Acambay. 

La prol.ongación a1 oeste de Peña Larga está Eormada por 
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1a mesa de Dongú, en 1a que existe una notab1e fa11a que se 

desarro116 como-consecuencia de1 terremoto de noviembre de 1912 

(véase 1as composiciones fotográficas anexas). 

En e1 extremo oeste de1 sistema montC"lñoso se ha11-an otros 

cerros de origen vo1cánico, a saber: E1 Co1mi11udo, Tixmadeje 

con 3090 metros, Las Pa1omas y sus pro1ongaciones, todos e11os 

afectados seriamente por l..a erosi6n (véase composici6n -fotogr.á

fica anexa). 

E1 Va11e de Acambay tiene como 1ímite sur otro sistema mo~ 

tañoso 2 de menor importancia:, que está contituído, de oeste a 

este, por 1os cerros de E1 Batán, Xomejé, La Campana, Los Cucmes 

y Maye, todos e11os de origen vo1cánico y andesíticos {véase ca!!! 

posici6n fotográfica anexa). 

Los cerros de E1 Batán y Maye muestran una Euerte pendien

te hacia e1 norte, que contrasta con una suave inc1inaci6n hacia 

e1 sur; esa pendiente corresponde a planos de fa11a que están e~ 

puestos recíprocamente en re1aci6n con 1os de Dongú. y Tixmadeje, 

por 10 que 1os cuatro constituyen 1os límites de un graben o fo

sa tectónica. 

También constituyen parte de 1a frontera sur de1 Va11e de 
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Acambay 1os cerros sLtuados a1 norte de At1acomu1co, los cua-

1es forman tambLén un pL1ar a1 ~ur de 1a fosa tect6nLca o ~ra-

ben de dicho va11e (véase composición fotográf'ica anexa). E~t...e 

1ímite se extiende al. oeste, a 1o largo de1 caMino de Atl.aco-

cu1co a Tepuxtepec, en donde se encuentran num~rosas fal.l.as <!n 

1as fa1das de1 1ado norte de1 cerro de T1acotepec, obscrvadH& 

en nuestro itinerario de viaje (véase composiciones fotográfi-

e.as anP-xas). 

En e1 1~mLte este se encuentran otras depresLoncs que son 

una continuación de1 Va11e de Acambay y que siguen 1a misma o-

rientaci6n tect6nica de 1as fa11as que se presentan en este ú1-

timo. La primera es el. va11e de San Lucas, que se encuentra en 

una e1evac:i..6n con respecto al. de Acambay, y que está atravesarlo 

por e.1 ar~c;>yo de Pathé; la segunda es el. va1l.c de La Manga, que 

es una zon·a"'de cultivos; y 1a tercera, e1 va11e de San Juanico,. 

en 1a ·que Se ha construido una represa.. A1 noreste de esta zona 

se encuentra e1. extenso va11e de Huapango y el 1ago del mismo 

nombre. El.. extremo sur del.. val.1e fue afectado por anchas y pro-

fundas ~racturas como consecuencia de1 terremoto de noviembre 

de 1912 (véase composiciones fotográficas anexas). 
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A1 este de esas pequeñas depresiones se ha11a 1a regi6n 

montañosa y e1 pueb1o de Timilpan, que también fueron afecta

dos fuertemente por e1 citado terremoto; al sureste se encuen

tra el enorme volcán denominado Xocotitlán, que separa e1 va-

11e de Acambay del Va11e de ~léxico. 

E1 centro del va11e de Acambay está atravesado por una 

enorme grieta que di6 origen a numerosos cerros volcánicos que 

son conocidos con el nombre genérico d~ Cerros de Tcmasca1cin

go, con 3300 metros de a1titud, los cuales dividen al va11e en 

varias subregiones conocidas con los nombres de Valle de Salís 

a1 oeste, y de Toxhi a1 sur (véase composiciones fotográficas 

anexas). 

E1 va11e de Acambay es una planicie formada por 1a acu

mu1ac~6n de mater~a1 vo1c6n~co deb~do a 1a efus~6n de las mon-

tañas que 1o rodean, a1 acarreo de 1as tobas erosionadas en 

las laderas de dichas montañas y a 1a sedimentación en ei la

go p1eistocénico que cubrió a l.a región. 

A consecuencia de1 escaso escurrimiento existente en e1 

val.l.e, se ha recurrido a l.a formación de numerosos jagileyes 

que se encuentran dispersos en e1 mismo, para proporcionar a-
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gua a 1os campos de cu1tivo (véase composición fotográfica an~ 

xa). 

Todas estas observaciones, que'fueron e1 resU1tado de 1n 

exp1oraci6n de campo rea1izada por nuestro grupo .de trabajo~ 

están confirmadas por l.as conc1usioncs. qt~~ ·~e ~b~uyie.ron por 
. ' ' . ·, 

1os investigadores de1 I~stituto de Geo~ogía·; ~~e estudiaron 

l.a regi6n con motivo del. ter,remoto del.· .19 ·de·. n'~vie~bre .de 191:! 
. . ·, ., .· ·. 

que se encuentran en 1a obra de Fernando Urbina y·~ Hériberto C~ 

macho (13). 

Sobre l.a petrografía de 1a región de Acambay, afirman 

esos autores l.o que sigue: "La andesita es l.a roca predominan-

te por cxcel.encia. Cubre grandes extensiones y aparece ya Por-

mando elevadas pr.otuber.:incias, ya domos, ya corrientes, y por 

ú1timo en diques como muros vertica1es y radiados. Su composi-

ci6n la acerca más a un magma básico que a un ácido; es más a-

bundante 1a andesita de hiperstena que 1a hornb1enda y ésta 

cuando se presenta aparece con el fenómeno de resorpción mag-

mática, quedando esque1etos de cristaies de hornb1enda marca-

13) Fernando Urbina y Heriberto Camacho. La Zona Megaseismica 
Acambay-Tixmadeje, Estado de ?--léxico, Con.movida c1 19 de noviC?!!!, 
brc de 1912. Secretaría de Fomento. Instituto Geo16gico de M~
xico. México, 1913. 



- 32 -

dos por magnetita, como si hubiera vue1to a sufrir otra efu-

s~6n" (14). 

Esas observac~ones est6n comp1entadas con otras sobre 

e1 vu1canismo y 1as fracturas de 1a región, " ••• así: lo., sa

bemos que 1a región está cubierta por una serie de grandes y 

pequeños aparatos vo1cánicos y que en estos aparatos hay algu

nos de e11os que están constituidos por eEusiones y productos 

de exp1osi6n, de composici6n y textura muy diEerentes, y~que 

además d~ haber habido interva1os de tiempo entre unas y·otras· 

efusiones, en 1os que intervino 1a erosión, fina1mente han si

do fuertemente d.is1ocados con gran desnive1amiento de 1os bor

des de 1a fractura; 2o., que a1 1ado de éstos hay otros que no 

dan seña1es de haber sufrido fracturamientos y en 1os que ias 

rocas efusivas, aunque variadas dentro de cierto 1ímite (de 

la andesita de hornb1enda con cuarzo n la hiperstena y basa1-

tos}, no presentan 1a heterogeneidad de 1os primeros; 3o., e~ 

tos aparatos pueden haber sido anteriores a1 fracturamiento y 

a 1os aparatos fracturados, contemporáneos o posteriores a é1 

y en todo caso queda por averiguar, además de estab1ecer 1a d~ 

14) Fernando Urbina y Heriberto Camacho. Ob. cit. p. 32. 
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ferenciaci6n mag-mática para cada aparato, 1a secuencia de 1as 

fracturas y de 1as efusiones de 1ava y ver cuá1es se han aso

ciado a los grandes reajustes de 1os b1oques y que abarc;ta por 

1o tanto $ran extensi6n y cuá1es aparecen ais1ados como un so-

1o volcán". 

"A primera vista tendríamos desde luego un macizo de Aca.!!!. 

bay-Tixma.deje, cuya actividad vo1cánica aparece asociada con c1 

fracturamiento, e1 que se ha dejado traslucir, a través de una. 

serie de efusiones, dis1ocando1as nuevamente en 1a misma dire~ 

c~6n. En ese mac~zo se ve 1a per~~stenc~a de1 frac~uram~ento 

primitivo; 1a grieta preexistente. De 1os otros macizos aunque 

ya esbozamos 3lgo acerca de ésto, parece presentarse asociaci6n 

semejante y sentimos no poder re1acionar1os entre sí y con ~1 

de Acambay-Tixmadcje. Nosotros presumimos, sin tener fundamen

to preciso, que es la fractura más antigua que ias otras 1n de 

Acambay-Tixmadeje" (15), 

Acerca de 1as dislocaciones, afirman 1os autores mencio

nados7 1o que sigue: ''De todas .1as dislocaciones la más intere

sante, 1a más sugestiva y ·:ia .. qu~ C;u':'~da: 1as hue11as de su res

l.5) Fernando Urbina y Her.i.berto'Camacho. Ob~ cit-. p. 35. 
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balamiento, es 1a que ocupa e1 1ímite de 1a porción septentri~ 

na1_de 1~ zona descrita y corresponde a1 ya mencionado macizo 

de Acambay-Tixmadcje. La segunda~ 1a no menos interesante, fo~ 

mada por e1 a1~neam~ento de 1os poco elevados cerro de "E1 Ba-

tánº, Cuemes y Maye~ no presentan 1as hue11as tan c1aras como 

la primera; pero en vista de las razones expuestas a hacer 1a 

descripci6n de cada una de 1as pequeñas unidades orográficas 

que 1a forman, en 1a que se ha tenido en cuent~ no so1amente 

su alineamiento sino la semejanza de sus perfiles, que de otro 

modo se hubieran tomado como resultado único de 1a erosi6n, h~ 

mas aceptado su existencia. Sin embargo, como consecuencia de 

una excursión de exp1oraci6n asentamos 1o anterior a reserva 

de que más tarde se confirme 1o qut a nosotros nos pareció c1~ 

ro en un primer viaje o se desvanezca por 1os argumentos que 

se ha11asen en contra, en un estudio hecho especialmente con 

ese objeto. Lo mismo decimos de la tercer~ dislocación que pa-

sa por e1 va11e de San Pedro, a1 pie del cerro de Santa Cruz y 

de otros menos importantes que parecen existir en pequeños va-

11es tamb~An ya descr~tos" (16). 

16) Fernando Urbina y Heribe~t~ Camacho. Ob. cit. p. 36. 
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"Otra dis1ocaci6n dirigida de Este a Oeste, 1a encontra

mos a1 ir de 1a hacienda de Tu1tenango a Tcpetongo, en e1 Pue.!:, 

to de Medina . ., una pequeño cañ6n en e1 que 1a pared vertical no 

so1amente se ve vertical sino inc1inada hacia e1 Norte como si 

fuera una fa11a inversa" (17). 

Urbina y'Camacho .l.1egan a 1a conc1usi6n que sigue: "Sin

tetizando todo 10 que hemos dicho y considerando 1as eracturas 

que hemos enumerado 7 deducimos: que 1a zona megaséismica co

rresponde a una faja de terreno hundido (fosa o "graben"), que 

se a1arga de Este a 0cste 7 1imitada a1 Norte y a1 Sur por ma

cizos montaüosos de paredes abruptas y en 1a que parecen exis

tir otras dis1ocaciones para1e1as a las anteriores que hacen 

presumir 1a eXistencia de una serie de fa11as esca1onadas. Si 

esta idea se gcnera1iza a porciones adyacentes de aspecto se

mejante, se 11.egará a la conc1usi6n de que form.&:i parte de una 

extensa regi6n que ha sufrido grandes fracturamientos con de~

ni ve1aciones considerabl.es, invadidas por las rocas efusivas~ 

ya sea que provengan claramente de 1as grietas~ o que aparez

can independientes de el.1.as. E1 magma sa1ido y que se encuen

i7) Fernando Urbina y Heriberto Camacho. Ob. cit. p. 38. 
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tra en l.a superficie, corresponde, en 1a zona séismica, a una 

composici6n que tiende a acercarse más a1 de composici6n bási

ca que a 1a ácida y está representada, en su mayor parte, por 

1as nndesitas de piroxena (sobre·totlo por 1a hiperstena) y tam 

bién por 1os basa1tos que no alcanzan l.a importancia de e11as" 

(18). 

Este graben que ha ~st~~ado nuestro grupo de trabajo, 

se encuentra aún, hoy dí_a, af,.;ct8do pOr fenómenos tect6nicos 

entre 1os cua1es se encuentran l.os de acomodamiento que han v~ 

nido dando l..ugar a terremotos,· entre 1oS cual.es destac'a el. del. 

l.9 de noviembre de 1912. 

El. área que afect6 este sismo se encuentra ]..ocal.izada 

por un l.ímite en el. norte, que va de Tixmadeje a Dongú., otro 

en e1 sur que se dirige de To~hi·a Atiacomu1co. Y dos pob1aci2 

nes 1imítrofes: So1ís a1 ~este y Timi1pan a1 este. 

Según e1 informe de1 Instituto Geo16gico de MéxicO, 1a 

intensidad de1 terremoto, dentro de esta zona meg3sísmica, 

fl.uctu6 entre VIII y X de l.a Escal.a de Cancani y su grado má

ximo fue en Acambay, Detiñá, Santa María Tixmadeje y Toxhi, 

18) Fernando Urbina y Heriberto Camacho. Ob. cit. p. 39. 
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siguiéndo1es San Pedro E1 Alto, Temasca1cingo y San Andrés Ti-

mil.pan (19). 

De acuerdo con 1.as conclusiones obtenidas por Urbina y 

Camacho, l.as isosistas, o 1.~neas que unen 1os puntos de i~uul 

intensidad de1 terremoto, fueron consideradas como para.1e1a.:'. 

a 1os a1ineamientos orográficos, es decir, a 1as .fn11af>, y no 

como curvas cerradas de Eorm.a parecida a 1os e1ipses que sur.len 

trazarse en otros casos (20). 

La duraci6n de1 movimiento, según e1 testimonio de 1os 

habitantes de 1a zona, fue muy corta en genera1, y en aquellos 

1ugares en donde e1 choque fue más ~estructor, tuvo un carác-

ter instant~neo (21). 

E1 terremoto fue precedido o coincidi6 con ruidos subte-

rráneos semejantes a truenos de tempestad 1ejana indicadores 

de movimientos en e1 interior de 1a corteza terrestre (22). 

Según Jesús Figu.eroa A., e1 mencionado terremoto de 1912 

fue de 1a magnitud 7.8 en 1.a Esca1a Richter y correspondi6 al 

epicentro número 1.1.0. situado a 95 ki1ómetros del. ObserYatorio 

19) Fernando Urbina y Heriberto Camacho. Ob. cit. p. 81. 
20) Fernando Urbina y Heriberto Cama.cho. Ob. cit. p. 79. 
21) Fernando Urbina y Heriberto Camacho. Ob. cit. p. 79. 
22) Fernando Urbina y Heriberto Camacho. Ob. cit. p. so. 
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Sismo16gico de Tacubaya, con las coordenadas 19º5Ó' norte y 

99°50' oeste; desde 1957 a 1959 se han registrado 7 sismos en 

e1 epicentro 110, (23)-

23) Jesús Figu.eroa A. Carta Sísmica de 1a República Mexicana. 
Universidad Nacionai Autónoma de México. Instituto de Geofísica. 
Servicio Sismo16gico. México, 1959- pp. 79, 92. 
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VALLES DE TEPUXTEPEC, MARAVATIO Y SOLIS 

E1 cstud~o de estos va11es e~tA v~nculndo a ln h~storJn 

de 1a cuenca de1 r~o Lerm~ y, por tanto, tiene rclaci6n c<>n el 

de otros va11es como los de Ixtlahuaca y Toluca. 

Pau1 Waitz dice a1 respecto: "A1. Norte· de Ixt1ahuaca., f:"l 

amp1io va11e de To1uca principia a estrecharse sufriendo un:t 

Puerte estrangu1ac~6n por e1 a~slado muc~zo alto del cerro nn

des~tico de Xocotit1án''· 

11 E1 va11e de To1uca ha estado ocupado en tiempos ;:¡.ntcrJ . .2, 

res por ttn extenso 1ago, cuyos dep6~.itos cort."l actt1a].ment;<~ c1 

río en su paso de las 11anuras de Lcrmn, a las de Ixt1.ah11:tc·a. 

Estratos lacustres hor~zonta1es de ccn~zns volcAn~cns y de 

t.eria1cs arci11.osos con i.nterca.lncione.s ele numer"osa.s c¿,p:i~ dc..

tizar o de carapachos microscópicos de diwéttomeas, cstí1.n ., 1 a 

v~sta en este corte natural de una• 50 metros de proFund~dn~, 

mientras que 1as laderas de 1as altttras ouc rodean c1 valle es

tán formada.s por depósitos tcpct:ttosos que, por 1o menos en P".!:. 

te, son de or~gcn c61Lco y cubre c1 n6c1eo roca11oso andaA1~ico 

de 1as montafias de las cua1cs estas 6ltLmas rocas s61o SH nso-

man d 1a $Uperficie en .sus p:lrtcs más elevadas. Numerosos e•:.-
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nos vo1cAnLcos se observan, sobre todo en 1a parte austral de1 

v.al..l.c de To1uca y en mayor número y especial.mente bien conser-

vndos en 1Ós al.rededores de1 Nevado 11 ( 2.4). 

Es de interés conocer 1a existencia de ese 1ago, que se 

extendía de To1uca a Ixt1ahuaca, porque estaba re1acionado con 

1a región sur de1 va11e de Acambay y, através de ésta, con el.. 

va1Íe de ~laravatío. 

Pau1 Waitz aclara este aspecto en los términos que siguen: 

"Aquel lago extenso que ocup6 en una 6poca anterLor el va11e de 

To1uca y su pro1ongaci6n por e1 de Ixt1ahuaca hasta 1a antigua 

hacLenda ToxhL, debLa su orLgcn a la eEusL6n de enormes cantL

dades de lavas basA1tLcas que obstruyeron una antLgua dcpre

si6n qu~, al. parecer, comunicaba e1 curso superior del. antec-c

sor del. Lcrma con c1 de aguas abajo de ~laravatío más o menos 

en 1a 1ínea que hoy sig;t . ..ie el.. fcrrocarri1 entre l.~s estaciones 

de Bassoco-La Jordana y Tepctongo-Patco". 

"Lavas basA1tLcas prLncLpLan a formar 1as alturas a am-

bos i•dos de 1a caftada del actuai rLo poco adelante de Ixt1a

huaca y ob1Lgan al rLo en 1os a1rerledores de ToxhL a ~enetrar 

24) Paui WaLtz. Ob. cL~. pp. 124-125. 
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a una barranca estrecha, cortada en estas 1avas mAs modernas 

que se ext~ende hasta e1 ensancham~ento dc1 va11e de So1Ls, 

que está comunicado con otro más amp1io que ocupa actualmen-

te l.a presa de Tepuxtepec, por 1a cañada relativamente estre-

cha del. l-1.o1ino de Caba11eros, l.a que separa 1a serranía ande~-

sítica de A1tamirano en el. Sur y e1 macizo rio1ítico y ande-

sLtico del. cerro del. Gal.l.o en el. Norte. Este úl.timo con su 

continuaci6n oriental. del. macizo de Nad6 separa 1a cuenca de1 

Lerma de .1a de San Juan del. Río perteneciente a 1a del. Plinu-

co" (25). 

Lo anteriormente expuesto~ expl.ica por qué el.. vn11e de 

Acambay se estrecha y se transforma en el. pequeño v~11e de T2 

xh~, y, a1 oeste de Aste, ex~ste una dcpres~6n estrech~ que 

l.o comunica con el. va11e de Tepuxtepec. 

Sobre l.a ntura1eza de1 va11e de Tepuxtepec y sus re1a-

ciones con e1 de !?~l.ís.,; w8._itz die~ 1o siguiente: "También las 

depres.iones de ·.soi,ís. y .Te~uXtepec habían estado ocupadas por 

un extenso· 1ago repr~sentado por 1as vastas erupciones bas~1-
. . ·.. ,• 

ticas ar'.rojadas a··-~:a,' ~up·~~.fic1.e entre 1a porci6n austral de 1a 

. , .. ' 
25) Pau.1 Waitz •. Ob •. c:Lt'.: p. 1-25. 
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sierra de A1tamirano o de Contepec y e1 cerrito de La Cocj.na. 

En estas efusiones de 1ava ha cortado e1 río su proeundo cañ6n 

entre Tepuxtepec y Pateo. En 1a entrada de este canón se ha 

construido 1a cortina de Tepuxtepec reponiendo de esta manera, 

parcia1mente, el antiguo 1ago. Corresponde esta zona a1 primer 

esca16n que se presenta en e1 curso de1 Lerma y en e.L cua1 ba-

ja varios centenares de metros" (26). 

La actividad vo1cánica que se desarro116 al oeste de Te-

puxtepec es en parte, distinta de 1a que predomina en 1as re-

giones que se han venido descr~b.i.endo, pués, seg{'tn Urbina y 

Camacho: " ••• abundan 1as rhyo1itas ·de 1oca1idades muy conocí-

das como A.mea1co, Cor~neo, Jerécuaro, Acámbaro, Marav·atío, pe...!: 

ten.ecientes a 1os est.ados .de Quére"taro, Guanajuato y Michoa-

cán" (27). 

Además~ 18 actividad vo1cánica determina una estrangu1a-

ci6n de1 río y 1a .formaci6n de 1agos en 1os ensanchamientos de 

MaravatS.o y Acámbaro, tal. como expl.ica Waitx (28). 

Por otra parte~ para hacer más comp1ejo e1 cuadro de 1a 

petrografía, en Maravatío también existen corrLentes basá1ticas 

26) Paul. Waitz. Ob. cit. p. 1.26. 
27) Fernando Urbina y Heriberto Camacho. Ob. cit. p. 39. 
28) "Paul. Waitz. Ob. cit. p. 1.26. 
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entre sierras y montaaas r~o1íticas como l..as .de San F~anci.sco 

en e1 norte y de San Andrés en e1 sur (29). 

"El.. va11e (de So1í.s) se asienta sobre basa1to y otras 

rocas ígneas• cubiertas por toba . .l..oca1ment.e l..l..amadas capas l..~ 

custres que se sobreponen a un dep6sito de cal..iche y se en-

cuentran en su parte su.perior al..fedafosea.das y encal..ichadas. 

Encima hay una 11uvia de pol..vo volcánico que también se ha1l..a 

al..fedafoseado y enca1ichado. El.. área registra, pués, tres pe-

ríodos secos y dos húmedos", según Kirk Bryan (30). 

Peru a l..as anti~as riol..itas y a l..os modernos basaltos, 

se agregan, en esta reg~6n, 1as rocas vo1cán~cas predom~nan-

tes en l..a depresi6n objeto de estudio, es decir, las andesi-

tas; otro párrafo de Paul.. \.¡aitz permite confirmar esta apre-

ciaci6n: "El. 1ago de Acámbaro-San Crist6ba1 debía. su Eorma-

c~6n ~ 1as em~s~ones basA1t~cas que produjeron 1os vo1canes de 

Parácuaro y De1 Devisadero y que 11enaron 1a cañada que c1 río 

antecesor se había abiP-rto entre 1as estribaciones accidenta-

1es de 1a sierra de Agustinos y l.as oriental.es de Obrajue1o, 

29) Pau1 Wa~tz. Ob. c~t. p. 126. 
30) Kirk Bryan. Los Sue1os Comp1ejos y F6si1es de 1a A1tip1an~ 
cie de México en Re1aci6n a 1os Cambios C1imátLcos. México, 
1948. p. 10. 
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ambas constituidas por rocas ~andesíticas" (3~). 

Por otra parte, es necesario hacer constar que en 1os 

vaiies de Tepuxtepec, de So1ís y de Acámbaro, se observan nu

merosas fa11as que confirman e1 origen, por hundimiento, de 

1as depresiones correspondientes a dichos va11es. 

E1 pilar más ostensible de 1os mencionados fa11amientos 

es e1 cerro de E1 Toro, situado en e1 suroeste de Acámb~ro. 

Como resultado de 1as actividades de nuestro· grupo de 

trabajo, se obtuvaeron fotografías que muestrán e1 va11e de 

Tepuxtepec (véase fotografía anexa); e1 va11e:de Maravatío 

(véase compos~ci6n.fotográfica anexa), e1 ~a11e de So1ís (vé~ 

se composición fotográfica anexa) y e1 cerro· de E1 Toro, en 

Acámbaro (véase composici6n fotográfica anexa). 

31) Pau1 Waitz. Ob. cit. p. 126. 
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CUENCA DEL LAGO CUI:TZEO 

Esta cuenca hidro16gica es de gran extensi6n~ aunque e1 

1ago no es de gran profundidad; e1 agua de1 1ago proviene de 

1a 11uvia y de 1os ríos de 1a 1adera sur, en 1a que se 1oca1i-

zan e1 .Grande de More1ia, Chiquito, Charo y Queréndaro, que 

son tributarios de 1a cuenca (32). 

E1 río Quérendaro se origina en 1a~ sierra de Ozumat1án, 

de donde transporta a~enas rio1íticas; 1os otros ríos atravie-

san zonas andesíticas y basá1ticas y, en 1os a1rededores de M~ 

re1ia, a1gunas 1omas de tobas rio1íticas (33). 

A1 sur de 1a cuenca de1 1ago Cuitzeo, a 1823 metros so-

bre e1 nive1 de1 mar, existen dos subcuencas más a1tas que son 

1a de Zinapécuaro, a 1920 metros, y 1a de Queréndaro, a 1840 

metros,· l..a: p·~imera más extensa, y 1a segunda a1argada. 

Esta d~presi6n ha quedado separada de1 conjunto de depr~ 

siones qu~ se ·mencionaron con anterioridad, es decir, 1os va-

11es de Tepuxtepec, Maravatío, So1ís y Acámbaro 1 debido a 1a 

gran extensi6n que ocupan 1os ~ateria1es vo1cánicos de1 cerro 

San Andrés, 1oca1izados a1 este de dicho 1ago. 

32) Pau1 Waitz. Ob. cit. p. 132. 
33) Pau1 Waitz. Ob. cit. p. 132. 
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La barrera que sapara 1a cuenca de1 1ago Cuitzeo de o

tras pequeñas depresiones situadas a1 oeste, es e1 cerro de 

Huaniqueo, que se form6 en una fractura de dicha cuenca, como 

resu1tado de 1a actividad vo1cánica. 

Más a1 oeste existe una depresión re1ativamente extensa, 

que corresponde a1 va11e de Puruánd.iro, e1 cua1 está 1imitado 

por dos pi1ares, es ~ecir, por 1os cerros de Vi11achuato a1 

norte,, y Brinco de1 Diab1o a1 sur; esta- depresi6n -se proronga 

en forma irregular hacia e~ oeste. 

Aún ~ás a1 oeste, 1a regi6n se vu.e1ve accidentada debi

do a que está cubierta por numerosos cerros volcánicos. 

A1 suroeste de este comp1icado sistema de cerros, se e~ 

cuentra confinado e1 pequeño va11e de Zamora, a partir del 

cual empieza e1 enorme va11e de La Barca. 

E1 materia1 fotográfico obtenido por nue·stro grupo de 

trabajo incluye u.na vista general de1 lago Cuitzeo,· zona oes

te, desde 1a margen noroeste de ia cuenca (véase composición 

fotográfic~; otra sobre 1a depresión de Zinapécuaro que se 1.2, 

ca1iza a1 sureste de1 1ago Cuitzeo (véase composici6n fotogr~ 

fica anexa).;· otra, tomad.a en e1 camino c!.e Zinapécuaro a Que.ré,!l 
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duro, a1 p~e de una mesa, en 1a que se observa, a1 fondo, la 

depres~6n de Z~nap6cuaro (v6~sc compos~c~6n fotDKrAC~ca anu

xa); una más de la p1anicie de 1a depresión <.le Qucrénd.-..ro~ cu 

1a que se observa 1a sierra de Ozumat1án (véase composic:j ,:,n 

fotográfica anexa); y por ú1timo, se muestra un aspecto de la 

depresi6n de Pu.ruándiro (véase fotograí"'.ía a1aex:i.). 
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DESCRIPCION GENERAL DE LA SECCION Z.~tORA-ACl\~113AY. 

DE LA DEPRESION 

Esta secci6n de 1a Depresi6n Chapa1a-Acambay-~téx.Lco-OriP-!!, 

tá1 ticn~ características dLstintas que 1as dc1 norte de1 Va-

11e de México, en e1 este, y de 1a sección formada por e1 va-

11c de La Barca y e1 1ago Chapa1a, en e1 oeste. 

El enorme cerro andesítico de Xocotit1án, con 3910 metros 

de al.titud, divide e1 Va11e de Ml!:xico de1 va11e de Acambay, de-

j ando al. nort;e el va.11e dP Huapango y, a1 sur el. va11.e de Ix-

t1ahuaca (véase e1 corte vertica1 correspondiente). 

La región situada a1 este de la anterior, que se d~scri-

b~r6 a cont~nuac~6n, ~nc1uye los va11es de Acambay y sus pro-

1ongaciones, Tepuxtcpec, Maravatío y Solís; éste úl.timo se co-

munica con E1 Bajío através de1 va11e de Acámbaro. 

En esta secci6n= l1 sur de 'l.a dcprcsi6n, se dc.sa.rr•o116 

una fractura que permiti6 1a efusi6n de grandes cantidades de 

material volcánico y la formaci6n ''de 1os cer1 .. os que, de este a 

oeste, se enumeran: At1acomu1co con 2950 metros, Santa María 

Nirishu con 2938 metros, L1or6n con 3100 me~ros, Pe16n on 2500 

metros y San Andrés con 3589 metros. 
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Como pu~de ~preciarse por 1os datos anteriore~, los ce-

rros vo1cániCos __ que se Eorma.ron a 1o l.argo de esta f"ractura ne 

fueron de mucha e1evaci6n, exceptuando l.os de Xocotitlán y San 

Andrés. 

. ·"" . 
- .-,.' . 

presi6rl, se desarro11aron 1os cer~os .. ;vo1~:'-nic~s_ de gr~an e1eva-

ci6n_, 1oca1izados de este a oes'f;e ~ .:·quC' '. :B.:igUCn.=· Peña Redonda 

con 3250 metros, Peña Larga con .. 3·¡·5~;-:_.~e:~·~a,5·~- .:Dongú con 2950 m~ 
. :; ~ ., ·;~ -~ 

tr.os, Tixmadeje con 3090 metros; .. So1~si: con· »3310 metros y A1ta-

mirano con 3200 metros. 

Es probab1e que 

titud en 1a fa11a de1 

por en·c~~t·r~~f.s~·- eStOs cerros de gran a1-
-~ >:. ··~--~·-__ ·_ ~>.:·:_·_ .. _-.L 

1Ímite _n~rte .-<:1_~-" ia·:.-f'osa tect6nica de Aca!!l 

bay, fue~ en .1a zona ocúpada Por_·, éi_l.'OS, que se ori~"3'in6 e1 terr!!. 

moto tect6nico de acomodam.Í.~n·.;.,~ ::·~e. _-f,·o.,:,.iembre de 19 12. 

En l.a regi6n ~entra1 de 1.a .-_-~epresi6n se 1oca1izan nu.mei·o-

sos cerros de pequcñ~ al.tura;"s61o se .destacan los cerros de T.!:_ 

masca1cingo, es "decir, una comp1eja montaña originada por nume-

rosos conductos vol.cánicos, con·una altitud de 3300 metros, y 

1a Sierra de T1a1pujahua, cuya importancia radica en sus intru-

sione.s con minera1izaci6n, que han permitido 1a exp1otaci6n de 
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los m~nerales ~e Tlalpujahua, M~choacán, y El Oro, M6x~co. 

Los cerros de Temasca1cingo Eueron 1os que separaron de1 

va11e de Acambay a sus dos pro1ongaciones: en e1 noroeste 1a 

de So1ís, y en e1 sur 1a de Toxhi, Eormando así dos pequeños V.!!, 

l.l.es. 

El. extenso val.l.e de Acambay y·l.os pequeños valles de So-

1ís y Toxhi, que origina1mente fueron una cuenca cerrada, en 

1a actua1idad son tributarios de1 río'Lerma~ 

Más, a1 oeste se encuentran 1os va11es de Tepuxtepec, ~ta-

ravatí.o y So1ís, que en una época formaron parte .. dé U.ria gran 

cuenca 1acustre, pero que en 1a 3ctua1idad ~orman trés pequ~-

ñas va11es; dos de e1l.os, Tepuxtepec y So1ís, se uti1.izan pa-

ra almacenamiento de agua. 

Esta zona l.acustre fue tributaria, a su vez, de1 ex-l.ago 

de Acámbaro, cuyo 1echo, .actua1mente 1o ocupa 1a ciudaa de1 

mismo nombre. 

La enorme extensi6n que ocupa e1 materia1 vo1cánico emi-

tido por ei· c~~ro ~~ San Andrés separa 1os va11es de Tepuxte-
,·, . 

pee, Maravat:i:o· y:So1:Ls de l.a cuenca .del 1ago Cuitzeo, (véase 
. . . 

1os cortes v~~~ica1~s respectivos). 
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Inmediatamente a1 oeste de1 cerro San Andrés, se encuen-

tra 1a fosa tectónica correspondiente a la cuenca del 1ago Cui-

tzeo y 1as dos ilepresiones situadas a mayor a1tithd de Zinapé-

cuaro y Queréndaro. 

En 1os límites norte y sur de 1a fosa de Cuitzeo se ha-

11an, respectivamente, 1os cerros Prieto con 2000 me_tros y La 

Mina con 2150 metros. 

La fosa tect6nica de1 1ago Cuitzeo está 1imitada a1 oes-

te, 

con 

como se ha d.i·cho en otra ocasi6n, por e1. cerro Hú."a-niciueo 

2800 metros de a1titud· (véase e1 co;·rte .ver·~~~-~-1 .c;:orrespon-

diente}. 
. . - . . 

A partir de1 m·encionado· cerro -de Hua~~qÚ_eo~ 'hacia e1 oe~ 
" " " 

T O O j 

tenorocste, 1o.S. cerroS se a.J..inean con otra direcc·.:i.6n y en tr~s 

series, a saber: 
,. - --- .. 

1) a1 norte, 1os cerros Vara1 con 2550 metros,· ·vil.1~,ch·~:at<> con 

2950 metros, Cujuarato con 2400 metros y Santa" Ri:t"a con :?100 

metros; 

2) a1 centro, l.os cerros Brinco del. Diablo con 23.50 met~os, El. 

Fraile con ~300 metros, Ec:uandureo con 2350 m~tros y Las 

Trompeta~ con 2200 metros; 
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3) al. sur, 1os cerros de Coeneo con 2·400 metros, E1 Tu1e con 

3100 metros, E1 Cobre con 2450 metros y B1anco con 2500 m~ 

tros. 

Este comp1ejo conjunto de 'cerros ha cubierto una gran 

parte de 1a depresión, por l.o qúe ~~~a., s61·~·:apa·r~ece ,en Puruá.!!. 
.. . . . ~-

•. ?, :·, .• 

tliro, localizado entre l.os cerros ya mencioriados. dé. ·Brinco del. 

Diabl.o y Vi11achuato, l.os cual..es ·son Piiar~:s :.~~, 1~ .. ·co:rrespon-

diente fosa tect6nica; así como en ZamoraJJ> '_Que_· s~ ~ncuentra al. 
. . . .-

pi e de1 enorme cerro de Patambá.n (véas~··ios c:Í.o-s cortes vertic.!!_ 

l.es ~orresponclientes). 

El. límite sur de l.a depresi6~, tanto e~ la cuenca de1 l.~ 

go Cuitzeo y de l.os val.l.es de Zina·pécuaro y Queréndaro~ ·como 

en l.a regi6n principa1mente mOnt-añosa, donde ·los ú.nicOS _v.a11es 

importantes" son J..os de ~urU.án.d.iro y Zamora, corresponde a una 

serie de montai5.as vo1cánicas que se a1ínean. de e:i:o;te a·- oe.ste 

desde e1 cerro": S_aii--:.'.And.rés a1 de Patambán. 

Este.- imPo~:t.a~t.e ·sistema comprende 1os siguien~es c .. -

rros: Puerto Morri11os con 3100 . ' ·. m~ 

tras, P.Lco · Qu:i.nceo .con 2700 me't.ros, Tzirate con 33.io metros y 

Patam~án· e.o~ -·-3750 metros; su importancia no s61o radica en ·ei 



- 53 -

hecho de que f"orman un sistema de a.1tas mont..ai\a.s que constitu-

yen e1 l~mLte sur de 1a depresL6n, sLno tambLAn porque su a1L-

ncamiento corresponde a una 1Ínea tect6nica que se ext..iende 

desde Pucb1a hasta Ja1isco. 

Como consecuencia de 1os antes expuesto, 1~ dcpresi6n, 

en esta rcgi6n, está constituida principa1mcnt·e 'p~r 1a cu.enea 

de1 1ago CuLtzeo y 1os va11es de ZLnap6c~aro y Quer6ndaro, 

puesto que 1a cxtcnsi6n de 1os cerros vo1cáni.C:os. ·en .tris otras 
. . ., 

regiones, s61o han. dcj ado sin cubrir pequeiias partes de 1a de-

presi6n, como son 1os va11cs de Puru.5ndiro y Zamora. 

A1 sur de 1a depresi6n y en una .. épnca contemporánea a1 

dcsa1·ro11o de ésta, tarnbi~n hubo manifcstac~oncs de activ~dad 

vo1c6nLca de LmportancLa, por 1o que, cerca de1 para1e1o 19° 

norte,· surgi6 e1 Nevado de To1uca a 1a latitud de 19~17 1 , con 

una a1titud de 4558 metros y 7 ccrcn-de1 para1c1o l.9º30'> e1 P.!, 

co de Tancítaro a 1os 19º25' y con una a1tura de 3842 metros. 

A1 haberse obstru~do 1a mayor parte de 1as Fracturas de 

~a dcprcsi6n y 1os conductos que corresponden a 1os dos volcn-

ncs anteriormente hl~ncLonados, 1a actLvLdad vo1cAnLca de1 pa-

ra1c1o 19º norte, se ha desarro11ado en 1a rcgL6~ ~e ArLo de 
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Rosa1es y 1a de1 19º30" a1 riorte de1 Pico de Tanc~taro, 

'~A1 Sur de Ario h·ay. una extensi6n del. terreno vo1cánico 

denominado mal.país, en .e1 cua1 _hay infinidad de conos y peque-

ños cerros; en ei centro" de, este terreno se l.evanta como a 

300 metros de a1"tur~. e1 Vo1cán "de1 Joru11o, que hizo exp1o-

si6n· e1 mes de sCpti'embr.e de 17 59 11 , según ..Jesús Romero F1ores 

( 34). 

En l.os aired.édores del. vol.cán Parícutí.n se han l.ocal.iza-

do 150 éonos c:i.'neríticos en un .área de menos de 300 kil.6mctros 

cuadrados, según F. M. Bu11ard (35); e1 Par~cutin es e1 más j2 

ven de .esa numerosa fami1ia de vol.canes modernos. 

Las dos regiones están situadas a gran distancia de l.a 

depresi6n tect6nica que se ha descrito, ambhs corresponden a 

paral.el.os en l.os que se ha reconocido l.a importancia de l.a ac-

tividad vo1cánica y, tanto en 1os a1rededorcs dc1 Joru11o como 

en ).as regiones cercanas a.1 Parícut.in, e1 Vl,,L1canismo se m.anifie~ 

ta através d•'.'" numerosos conductos, 1os cual.es a su vez, dan 1u-

gar a 1a f~rmación de 1os respectivos conos. 

34) Jesús Romero FJ..ores. Geografía dc1 Estado de ~lichoac.án. E
dLci6n dc1 GobLerno dc1 Estado. Morc1ia, M(choacAn, 1958. p.20. 
35) F. ~l. Bu1l..ard. Rcsum~n de 1a Historia dc1 Vo1cán Parícutin. 
Michoacán, México. Libreto-Guía. Excursión A-1 S. Congr·cso Geo16-
gico InternacLona1. MAxico, 1956. p. 73. 
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E1 presente trabajo es e1 resu1tado de1 estudio en

e1 terreno y en fuentes bib1ioqráficas de ios prob1emas -

que se refieren a 1a depresión Chapa1a-Acambay-México-Orie~ 

ta1 en ia sección que se extiende desde ia región situada

a1 pie de 1as estribaciones de Vi11a de1 carbón y Chapa de 

Mota en e1 Estado de México,a 1a de Ciudad Sahagún en e1 -

Estado de Hida1go. 

E1 trabajo de campo se hizo según itinerarios que -

se adaptaron a 1as rutas siguientes: 

1) Ji1otepec, Huapango. Timi1pan. Ixt1ahuaca. Jiqu~ 

pi1co, Vi11a de1 Carbón: 

2) Vi11a de1 Carbón. Chapa de Mota, Ji1otepec, Tep~ 

ji de1 Río, Tu1a: 

3) Tu1a, Apaxco, Tequixquiac, San Miguei TequixquLac, 

Zumpango, Tizayuca: 

4) Tizayuca, Teotihuacán. Otumba: 

S) Otumba, Ciudad Sahagún, Ca1pu1a1pan: 

6) Tequesquinahua, Barrientos. Cuautit1án. Teo1o~ 

can, zumpango, Apaxco; 

7) Apaxco, Tequixquiac, San Migue1 Tequixquiac, ZUfil 

pango, Xa1tocan, Santa C1ara, Gustavo A. Madero: 
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8) Gustavo A. Madero, Santa ciara, Teotihuacán, Otum, 

ba: 

9) Otumba, Ciudad Sahagún, Tepeapuico, Apan. 

Como parte dei trabajo de campo se iievó a cabo. un -

reconocimiento geomorfoiógico con ei objeto de identificar

fal.ias y fracturas, reiacionando éstas eon ios edificios 

~· vol.cán i.cos de l.a región, y en de terminac:3-os c;.t.e .:.• con l.as i.n_ 
¡'. 

t'. trua iones . 
,. 
¡. Asimismo se trató de deiimitar ia extensión de ias -

depresiones y 1as rel.aciones que 1as mismas pud~eran tener-

con depositas iacustres dei pasado, con iagos actuaics, ja-

gileyes o presas contruídas en épocas recientes. 

En todas 1as regiones se recorrió parte de ias montl!_ 

i'las que circundan a l.as depresiones y se determinó en forma 

expedita ia naturaieza de l.as rocas ·de d'ichas montai'las -

una atenc-ión especi.a1 se· l.~.: p~es1:ó .a ia rel.ación que 

existe entre l.as di.sti~tas dePr~.s~one~ ~sí. com~ a l.a separ~ 

ci.ón que, en al.gunos casos, se ha estabiecido.entrc dichas-

depresiones, como consecuencia del.a actividad vol.cánica. 

En ciertas ocasiones se pudo estabiecer ei despiaza-

·miento de 1os distintos el.ementos, correspondientes a una -

faiia. a fin de determinar ia naturaieza dei nundimiento --

que dio iugar ai desarroiio de ia depresión. 
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Todo este trabajo fue comp1ementado con ia obtención 

de fotografías de 1os aspectos más interesantes de 1a morfg 

1oqía, y en todos Los casos en que fue posib1e se obtuvie-

ron series de fotografías para formar perfi1cs fotográf~cos. 

E1 trabajo de campo se realizó con ia cooperación de 

profesores y a1umnos de1 Co1egio de Geografía. 1o que perm.i. 

tió 1a discusión en el terreno de muchos de ios prob1emas 

que se iban observando en e1 curso de dicho trabajo. 

E1 estudio de 1as fuentes bib1iográficas referentes

ª esta sección de 1a depresión comp1ementó e1 trabajo de -

c~ropo. 

Las obras fundamenta1es que se consu1taron fueron --

1as siguientes: 

1) 1895. Ezequie1 Ordóftez. Las rocas eruptivas de1 -

so de ia cuenca de México. 

2) .1930. c. aurckhardt. Etude Synthéti~ue Sur ie Mé

sozoique Mexicain. 

3) 1944. Ra1ph w. Xm1ay. Cretaceous formations of -

Centra1 America and México. 

4) 1948. Kirk Bryan. Los sue1os complejos y fósi1es

de ia A1tip1anicie de México en re1ación con ios

cambios c1imáticos. 

5) 1946. He1mut de Terra. Historia de1 Va11e de M6x.i_ 
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co en 1as ·postrimerías del. cuaternario. en rel.a-

ción con ei hombre prehistórico. 

6) 1950, Luis Ave1eyra Arroyo de Anda. Prehistoria-

de México_ 

7) 1953, A.R-V. Are11ano. Estratigrafía de 1a cuen-

ca de1 va11e de México. 

8) 1956. car1 Fries. Posquejo geo1ógico de1 centro-

oeste de More1os y regiones contiguas de Guerre-

ro y México. 

9) 1956, Federico Mooser. Descripción deta11ada de-

1a geo1ogía de 1os al.rededores de San Rafae1. 

10) 1956, Federico Mooser. Libreto-guía de ia Excur-

sión c-9. 

11) 1957, Federico Mooser. Los cic1os de1 vuicanismo 

12) 

que formaron ia cuenca de1 Va11e de México. 

19:S·9·_: d~'sús Figueroa A. carta Sísmica de 1a Rep& 

b1ica Mexicana. 

13) 1961, Federico Mooser. IÓforme sobre 1a geo1ogía 

de ia cuenca de México y zonas co1indantes. 

14) 1964, Federico Mooser. Geo1ogía. Descripción fí-

sica de1 Va11e de México. 

15) 1966. Román Piña Chán. Guía oficia1 de Copi1co--

Cuicuil.co. 
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16) 1970, A. Oviedo de León. E1 Cong1omerado Texcoco 

y e1 posib1e origen de ~a Cuenca de México. 

E1 trabajo de campo y e1 estudio de ias fuentes bi-

b1iográficas, fue comp1ementado también con e1 estudio de 

1a carta topográfica a 1 : 500 ooo de1 Comité coordinador 

de ia Carta Geográfica de ia Repúb1ica. 

De dicha carta a 1 :•500 000 se obtuvieron ias car-

tas topográfico-tectónicas, 1os cortes transversaLes y 1os

cortes geo1ógicos. 

Asimismo, se utiiizó e1 At1as de Caminos de México -

para ia e1aboración de 1a Carta de 1a Depresión Chapaia- -

Acambay-México-Orienta1 y de 1a Carta Sísmica. 

E1 estudio de 1as fuentes se rea1izó en forma coiec

tiva y de modo semejante se 11evaron a cabo ias actividades 

de e1aboración de 1os materia1es que integran e1 estudio. 

Pero, ese carácter co1ectivo de1 trabajo no e1iminó

ias responsabi1idades individua1es que estaban asignadas a

cada uno de ios miembros dei grupo de trabajo, por 1o cuai

se presenta por separado 1a parte que corresponde a cada -

uno de 1os componentes de dicho grupo. 
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GEOLOGIA HISTORICA 

La historia geo1ógica de 1a cuenca hidroiógica de1-

Va11e de México es sumamente comp1eja. 

Los estudios de Burckhardt demuestran que 1as capas 

de ca1izas de1 cretácico que se encuentran en 1a A1tip1ari.!_ 

cie Mexicana se continúan en ia Depresión de1 Ba.1sas por -

1o que, en consecuencia, también se naiian en 1as_capas 

profundas de 1a región de1 Va11e de México. 

según ei mencionado autor ia formación cenomaniana-

de1 cretácico medio se 1oca1iza en Apaxco, estado de M~ 

xico (1) , y en yautepec, More1os (2) • 

Esa opinión se encuentra corroborada por 1as inves-

tigaciones de Ra1ph W~ Irn1ay, quién en sus mapas geo1ógicos 

demuestra que 1as facies marítimas aptiano, a1b~ano~ ceno-

maniano, turoniano, coniaciano y santoniano, así como 1as-

facies terrestres campaniano y maestrichtiano, también co-

rresponden a1 va11e de México (3) • 

(1) c. Burckhardt. Etude synthétique sur 1e mésozoique me
xicain. Memoires de 1a societe Pa1éonto1ogique Suisse. 
Vo1umen I. D51c, 1930. pp. 193, 233, 241. 

(2) c. Burckhardt. ob. cit. pp. 193, 235, 241. 
(3) Ra1ph W. Im1ay. Cretaceous fomations of Centra1 Ameri

ca and México. The Bu11etin of the American Associa
tion of Petro1eum Geo1ogist. vo1. 28. No. S. August. 
pp. 1019-111r. mapa fig. No. 4. 



s~gún los resultados de esos estudios dicha región-

fue primero parte de una zona marítima y después de una t~ 

rrestre, durante e1 periodo cretácico dei mesozoico. 

La mencionada región del Valle de México continuó 

siendo terrestre durante 1os períodos pa1eoceno y eoceno,-

según se desprende del estudio de las cartas geológicas i~ 

cluídas por charles Schuchert en su obra sobre geología de 

México, América central y las Antillas (4). 

Durante esos períodos no se conoce en que forma fue 

afectada la región por la erosión o por la denudación, de-

bido a la insuficiencia que sobre ei particular existe en-

los estudios geológicos. 

Las capas más antiguas de origen vc,!cánico que se -

encuentran en ia cuenca de1 va11e de México son conocidas-

con el nombre de Formación Xochitepec. sobre esta formación 

Federico Mooser dice 10 que sigue: "En varias partes de la 

cuenca de México así como en sus f1ancos, aparecen tobas,-

b·rechas y complejos volcánicos profundamente erosionados -

que son más antiguos que los aparatos volcánicos de1 plio-

ceno, ya que quedan rodeados o cubiertos por 1avas de es--

(4) Charles Schuchert. Historica1 Geology of the Anti11ean 
caribbean Region. wi1ey. New York, 1935. Maps. 8, 9, 
10. 



tos ú1timos. Aunque su base no está expuesta en 1a cuenca

de México. debe suponerse que estas rocas descansan sobre-· 

depósitos c1ásicos de1 Grupo Ba1sas (Fries, en este mismo-

1ibreto-gu~a), cuya parte superior probab1emente correspo~ 

de ai o1igoceno inferior, de manera que pueden adscribirse 

a1 o1igoceno superior y a1 mioceno. Para este comp1ejo de

rocas se propone 1a denominación Formación xochitepec, por 

ser Xochitepec e1 nombre de 1a sierra con af1oramientos t~ 

picos. Se sitúá dicha sierra inmediatamente a1 sur de una-

1ínea entre T1a1pan y xochimi1co, a1 sur de 1a Ciudad de 

México. A esta formación pertenece también 1a base de 1a 

Sierra de Guada1upe a1 norte de 1a Ciudad de México, así 

como remanentes de erosión ta1es como e1 cerro de Chapu1t~ 

pee en 1a parte occidenta1 de 1a ciudad, e1 Peft6n de 1os 

BaHos, situado a1 oeste de1 aeropuerto internaciona1, e1 

cerro de zacatepec que sobresa1e de 1as 1avas recientes -

de1 Pedrega1 de san Ange1, a1 suroeste de 1a ciudad univeE 

sitaria. y 1as traquiandesitas que están expuestas en 1a 

base occidenta1 de 1a Iztaccíhuat1 y en 1a base orienta1 

de1 Ajusco. Hay una gran variedad de tipos petrográficos 

entre 1as 1avas de 1a Formación Xochitepec: andesitas ba--

¡sáiticas. andesitas de piroxena. andesitas porfídicas de -

hornb1endap daci~as y traquiandesitas de hornbienda. Aun--



que l.a erosión ya haya obrado. con fuerza y destruído el.e--

mento vol.cánico individual. de esta formación, aún pueden -

reconocerse en e11a 1os restos de grandes estratovo1canes-

y cuel.l.os vol.cánicos" (5) • 

Además de l.a Formación xochitepec, constituida por-

1avas y materia1es cineríticos, existen productos de ero--

sión del. Grupo XOchitepec al. pie y en 1a base del. Iztaccí-

huat1, que descansan sobre dicha formación (6). 

La formación más importante y de mayor extensión en 

l.a cuenca del. Va11e de México es 1a andesítica de 1os pe--

ríodos mioceno y pl.ioceno. 

Federico Mooser menciona 1a serie andesítica de 1.a-

sierra Nevada y l.a serie andcsítica de l.a sierra de Las 

cruces, e: on sus grandes extensiones de 1.avas que cubren 1.as 

el.evaciones al. este y al. oeste de l.a cuenca de Méx:i.co (7) • 

Superpuestas a estas series están 1as 1avas de 1as-

series andesíticas del. Iztaccíhuatl. y del. Ajusco, que cu--

(S) Federico Mooser. Libreto-guía de l.a Excursión C-9. Con 
greso Geol.ógico Internacional.. México, l.956. P. l.4. 

(G) Federico Mooser. Descripción deta11ada de l.a geol.ogía
de l.os al.rededores de San Rafael.. Librero-guía C-9. 
congreso Geol.ógico Internacional.. p. l.49. 

(.7) Federico Mooser. Los cicl.os del. vul.canismo que forma-
ron l.a cuenca del. val.l.e de México. Instituto de Geol.o
gía. México, _1957. p. 340. 



bren 1as partes meridiona1es de 1a Sierra Nevada y de 1a -

sierra de Las cruces (B). 

También son andesíticas, correspondientes a 1os pe-

ríodos mioceno y p1ioceno, 1as montanas que se formaron en 

1as fracturas de 1a depresión que se extiende de este a 

oeste en 1a región norte de1 va11e de México, entre 1as 

cuá1es destaca 1a Sierra de Guada1upe (9) • 

Pertenecen a esta etapa geo1ógica 1os materia1es de 

acarreo que se depositaron en 1a región como consecuencia-

de 1a erosi6n. Federico Mooser exp1ica e1 origen y 1a den2 

minación de dichos materia1es, en 1a forma que sigue:: "Por 

causa de1 desnive1 exagerado creado entre pi1ares y fosa y 

gracias también a ciertas condiciones c1imáticas semiári--

das, en 1as que intermitentes 11uvias torrencia1es arrasa-

ban 1as tierras desprovistas de vegetación densa~ comenza-

ron a depositarse extensos abanicos a1uvia1es en 1os 1an-~ 

ces (1aderas) a1 oriente y occidente de 1a cuenca. Estos -

representan 1a formación Tarango (Bryan. 1948) y consisten 

~n importantes series c1ásticas de materia1 andesítico de-

rivado de 1a destrucción rápida y erosión profunda de 1os-

comp1ejos vo1cánicos de1 terciario medio y de1 terciario -

(B} Federico Mooser. Idem. p. 
(9) Federico Mooser. Idem. p. 

340. 
340. 
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superior. La característica resul.tante de esta formación es 

e1 estado caótico en e1. cuái aparecen depositadas 1as se- -

ries cl.ásticas. Fragmentos angul.ares grandes y chicos están 

juntos en una matriz de arenas, gravas y sue1.os. Los depós~ 

tos carecen en su mayoría de estratificación y orden de ta

mai'io,. aunque formen horizontes de espesor muy variab1.e". 

"No se ha podido descubrir en l. a cuenca de México 

ninguna l.ocal.idad en l.a que aparezcan el.ementos de l.a fortn!!. 

ción Tarango en a1.ternancia con 1avas. Por esta razón, se -

consideran como una formación postvo1.cánica, independiente

del vulcanismo del. pl.ioceno, y puede atribuirse a un cl.ima

semiárido con formación de corrientes de 1odo que crearon -

l.os depósitos tan típicos, constituyentes del grueso de la

formación Tarango, perfectamente apreciab1e en 1.os canones

al. oriente y occidente de l.a cuenca" (l.O) • 

El p1.eistoceno se caracterfza por.dos cambios impor

tantes: l.) el clima es pl.uvial en el val.l.e y glacial. en las 

montañas cercanas, Y. 2) ei vuicanismo se manifiesta por 1.a

efusión de materia1es de basa1to. En esto están de acuerdo-

(io) Federico Mooser. Ob. Cit. pp. 341.-342. 



carl. Fries Jr. (l.l.) y Federico Mooser (l.2) • 

Los material.es vol.cánicos de ese período correspon-

den a J.a FoL-ma.ción C'hichinautzin de basal.tos, a J.a que se-

refieren ambos autores, J.a cuál. ocupa principal.mente regi2 

nes del. sur del. Va11e de México. 

Los depósitos sedimentarios correspondientes a l.a -

úl.tin>a etapa pl.uvial. del. pl.oistoceno superior, contemporá-

nea de J.a gl.aciación Wisconsinian.a de América del. Norte, y 

de1 hol.oceno. han sido cl.asif icados con J.os nombres que s~ 

guen: l.) Tacubaya (pl.uvial.). de 65c.:>o a 42 ooo anos: 2) B~ 

cerra inferior (pl.uvia1), de 41 000 a 36 000 anos: 3) Bec~ 

rra sup~rior (pl.uvial.), de 35 000 al.O OOO; 4) Toto1tzingó, 

desde hace 4 000 anos: y 5) Hache Buena, desde hace 3 0000 

anos, según J.a tab1a de Luis Ave1eyra Arroyo de Anda (13) ,-

aue se basa en J.os trabajos do Kirk Bryan (14) y de A.R.V.-

Arel.1ano (15). 

(11) 

(l.2) 
(J.3) 

(l.4) 

(15) 

Carl. Fries. Bosquejo Gcol.ógico del. centro Oeste de M2 
reios y Regiones Contiguas de Guerrero y México. Con
greso Geol.ógico Internaciona1. México, l.956. 
Federico Mooser. obc. cit. 
Luis Avel.eyra Arrcyo de Anda. Prehistoria de México.
Ediciones Mexicanas. México. J.950. p. 78. Tabl.a v. 
Kirk Bryan. Los Sucl.os Compl.ejos y Fósil.es de l.a Al.ti 
p1anicie de México en Re1ación con 1os C~mbios c1irná= 
tices. Bol.etín de J.a Sociedad Geol.ógica Mexicana. To
mo XIII. México, l.948. 
A.R.V. Arel.1ano. Estratigrafía de J.a cuenca del. Val.J.a 
de México. Memoria de1 Congreso Científico Mexicano.
Tomo I,I. pp. 172-186. 
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Los material.es qt.•e se han depositado sobre l.as ro-

cas mosozoicas son en parte de origen vol.cánico. tanto ~-

del. pl.eistoceno como del. hol.oceno. y en parte de acarreo-

(grupo Xochitepec, formaci6n Tarango del. pl.eiatoceno). o-

de acarreo y 1acustre& (Tacubaya, Becerra inferior. aec.s_ 

rra superior. Totol.tzingo y Nochebuen"'), como se ha expl..!_ 

cado antes y su espesor aumenta de norte a sur• 330 metros 

en cuautit1an (1.6), 450 en l.a ciudad de M6xico (17) y Boo 

en :XOChimil.co (l.B) • 

Durante el. proceso histórico de 1a región tambi6n-

tuvieron l.ugar importantes transformaciones estructural.es 

determinadas por fenómenos tectónicos que serán consider~ 

das más adel.ante. 

(l.6) 

(l. 7) 
(l.B) 

Federico Mooser. Xnforrne sobre l.a Geol.og~a de l.a cuen 
ca de México y zonas Col.indantes. Comisión Hidro1ógi::
ca de l.a cuenca del. val.l.e de México. México, 1961., p. 
26. 
Federico ~eser. 
Federico Mooser. 

xaem. p. 
Xdem. p. 

25. 
24. 
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FRACTURAS X. FALLAS 

En l..a región existen numerosas fracturas y fa11as

que no pueden ser reconocidas en forma directa, porque el!_ 

tán cubiertas con e1 material. de 1as efusiones vo1cánicas 

y sól..o en a1gunas localidades es posib1e observarias a -

simpl..e vista. 

La mayoría de las fracturas y fallas de la región

pueden determ~narse por el. a1ineamiento de las monta~as -

de origen vol..cáhico. 

Antes de proceder a 1a enumeración de l..as fractu-

ras y fall..as de l..a región, conviene ac1arar que en el. va

lle de México se reconocen dos. subregiones, a saber: l)la 

depresi5n del. norte, con una orientación de este a oeste, 

que es continuación de J.a de Chapal.a-Acambay '··en el. oeste, 

y de la de Apan-Oriental, en el este: y 2) de la depre- -

sión, con una orientación de norte a sur, que está limit~ 

da por l..as sierras de Las Cruces y Nevada~ en ei oeste y

este. respectivamente. y por 1as sierras Guadalupe y Chi

chin.autzin, en e1 norte y sur. respectivamente. 

En el 1ímite sur de la depresión de este a oeste se 

encuentran la fa11a o1.>scrvada de 1a sierra Guadal.upe. y el 

sistema de fal.l.as inferidas formado por eJ. Cerro de Chiconautla 
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y Las sierras de PatLachique y CalpuLalpan. 

En el. l.ímite norte de la mi~ma depresión de este a 

oeste se infirió l.a fa11.a, también de este a oeste que se 

local.iza en e1 cerro Tecajete, l.a sierra de Los Pitos, el 

cerro Escondido, el cerro Sincoque, ei cerro La Ahumada -

y eL cerro de EL Epazote. 

Además, por eL centro de dicha depresión pasa una

fractura que atraviesa eL país, de.este a oeste, de Puebla 

a JaLisco, y que pasa por Los cerros Santa Ana y Gordo, 

La sierra TepotzotLán y eL cerro JocotitLán. 

La depresión está hundida en reLación con La por-

ción sur de Apaxco en La ALtipLanicie donde afLoran rocas 

cal.izas, por l.o que en :el.. camino de Tequixquiac a Zumpan

go se reconoce un desnivel. de 20 metros; y también está 

hundida en reLación con La depresión deL sur deL Val.le, 

tanto en Santa Cl.ara como en Barrientos, en rc1ación con

l.a vil.l.a de Gustavo A. Madero y Tequesquinahu~, respecti

vamente, donde también se reconocen desnivel.es de 20 me-

tres. 

Los l.ímites este y oeste de l.a dep'resión dél. su~. -

corresponden a dos pil.ares originados por fai1amientos 

desde el p1ioceno inferior y que principa1mente fueron e~ 

biertos en e1 piioceno superior. originando así a l.as si~ 
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rras Nevada y Las Cruces (l.9). 

Las fracturas situadas hacia el. paral.el.o 'l.9 '.Jrados 

de l.atitud norte permitie~on el. desarro11o de 1a si~rra -

Chichinautzin que cerr6 el. sur del. val.l.e de México duran-

te el. pl.eistoceno" 

Dentro de l.a fal.l.a de l.a Sierra Nevada se incl.uyen 

l.os cerros Popocatépetl., Xztaccíhuatl., Tel.apón y Tl.al.oc: 

y dentro del. sistema de l.a sierra de Las cruces, l.as sie-

rras ·de Monte Al.to y del. Monte Bajo. 

Las :mencionadas fracturas y fal.l.as que permitieron 

l.a acumul.aci6n de rocas vol.cánicas en l.a región objeto de 

estudio:,. se .formaron en l.as capas subyacen.tes ~cretácicas-

y posibl.omente de otras etapas del.. mesozoico; ·e~as fract.!:!_ 

ras, y fal.1.as por tanto, se originaron ~n rocas que son -

predominantemente ca.l.izas y muy consol.idadas. 

Se anexan l.os mapas esquemáticos con curvas de ni-

vel. de l.a región del. val.l.e de México, y de l.a del. Val.l.e -

de Puebl.a-Tl.axcal.a, en l.os que so han indicado l.os al.ine.!!. 

mientas do fracturas y fal.l.as. En dichos mapas se repre--

sentan por medio de l.íneas 1os cortes vertical.es que mue~ 

tran l.as depresiones y e.l.evaciones de.l. terreno. 

(1.9) Federico l•looser. Idem ... Vcánse l.os cinco mapas. uno S..Q. 
bre l.as de¡o.resiones del. Val.l.e de México y cuatro so-
bre gco1ogía histórica. corr·~spondicnte a l.as páginas 
9l., 93, 97 y 99. 



VULCANISMO 

E1 vu1canismo de 1a región correspondiente a1 Va11e 

de México es e1 que se ha estudiado más a fondo y, por - -

e11o, existe abundante Literatura ai respecto. 

Las primeras ~anifestaciones de1 vul.canismo en e1 -

vaiie de México corresponden a 1o que actua1mente es 1a d~ 

presión sur de1 mismo y se concentró en fracturas que de---
' ~·; 
t· bieron existir en zonas que son sus l.ímites: en l.a base --

de1 :rztaccíhuat1, a1 este: en 1a de1 Ajusco, a1 oeste: y -

en ia de 1a sierra de Guada1upe, a1 norte: pero también d~ 

bieron existir otras fracturas que permitieron e1 de~arro-

110 de 1os vo1canes Xochitepec, zacatepec, Chapu1tepec y -

pefión de 1os Bafios (20)-

Los materia1es vo1cánicos de esta etapa del. vu1cani!!_ 

mo pertenecen a ia_Formación Xochitepec, ia cuá1 como se -

ha exp1icado era principa1mente de andesitas y dacitas,que 

s, originaron en ei o1igoceno superior y en e1 mioceno. 

La actividad vo1cánica de 1a.etapa qeo1ógica siguie.!!_ 

te, es decir de1 p1ioceno inferior está determinada por e1 

fa11amiento de 1a depresión sur, es decir por e1 hundimie.!!_ 

(20) Federico Mooser. Idern. fig. 28. p. 95. 
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to del. Val.l.e de México y l.a formación de l.os pil.ares ue l.a 

Sierra Nevada, en e1 este, y de 1a S~erra Las cruces, en -

e1 oeste, cuyas sierras son 1as consecuencias de 1as efu--

sienes vo1cánicas que tienen 1ugar en ias respectivas fa--

l.l.as (21.) • 

A esta etapa corresponden l.as series andesíticas de 

l.a Sierra Nevada y de l.a Sierra Las cruces, así como l.as -

serios andc~~t~c~~ dei Iztaccíñuat1 y de1 Ajusco, todas --

p1iocénicas, ya mencionadas. 

Durante el. período pl.eistoceno, en l.a época de l.a -

formación Chichinautzin, se intensifica l.a actividad vol.e~ 

nica en l.a sierra Nevada: Popocatépetl., Iztaccíhuatl., Tel.~ 

pón y TI.al.oc, y en l.a sierra Las cruces: Las cruces, Monte 

Al.to y Monte Bajo: y además se forman el. vol.cán Chichinau~ 

zín, así como 1os demás de 1a región, que cierran· e1 sur -

del. Val.l.e de México (22). 

"Esta región (l.a del. Chichinautzín) es sól.o Un seg--

mento de 1a zona de vu1canismo p1eistocénico orientada al. oe.!!. 

tenoroeste y que se extiende desde el. Gol.fo de México en -

el. extremo sur del. Estado de Veracruz, hasta el. océano Pa-

(21) 

(22) 
Federico Mooser. Idem. 
Federico Mooser. Idem. 

fig. 29. p. 97. 
fig. 30. p. 99. 
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cífico en ios extremos norte dei Estado de Jaiisco y sur --

dei Estado de sinaioa. Aunque ei ancho de dicha zona en ei-

meridiano de ia Ciudad de México es mayor de 200 kiiómetros 

en sentido norte-sur existen interrupciones según e1 largo-

de 1a zona, así como variación en anchura. E1 nombre de1 --

grupo se ha tomado dei cerro Chichinautzin, situado 7 kiió-

metros ai oriente dei kiiómetro 35 de ia carretera México -

Cuernavaca, que es uno de 1os conos basá1ticos más a1tos de 

~n sierra a1 sur de México, D.F. El.. espesor máximo de-

1a sucesión basá1tica entre 1as carreteras que conducen a -

cuernavaca y a cuautl..a, a partir de 1.a Cuenca de ~1éxico, es 

probabiemente de i 200 a i Soo metros, pero es considerabi~ 

mente menor en otras partes". 

"Aunque ia mayor parte de ia serie está constituida-

por basaitos de oiivino, hubo también efusiones de basaito-

sin oiivino, de andesita basáitica y hasta de andesita. Las 

erupciones indudabiemente abarcan gran parte dei pieistoce-

no y han continuado hasta tiempos históricos". (23) 

Las actividades voicánicas más recientes en ia depr.!!_ 

(23) Cari Fries Jr. Bosquejo geoiógico de ias partes cen- -
trai y occidentai dei Estado de Moreios y áreas conti
guas de ios Estados de Guerrero y México. Libreto-guía 
de ia excurs_ión C-9. Congreso Geoiógico Internacionai. 
México, i956. pp. 4o-4i. 
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sión sur de1 val.1e de México han tenido 1ugar en diversas-

faJ.ias situadas en ei sureste y sur de dicha depresión. 

ourante e1 p1eistoceno, en ia etapa Tacubaya infa--

rior, se formaron 1o~ vo1canes Chima1huacán. Penón de1 ·MaE 

qués y cerro de 1a Estrel.l.a a l.o l.argo de '1na fal.J.a corre~ 

pendiente a un graben o fosa orientada de noreste a suroe~ 

te. 

Tawbién en el. pieistoceno, etapa Tacubaya inferior-

y superior. se aesarro1l.ó el. vo1cán Teuhtl.i. err una fal.1a-

paral.el.a a J.a de l.a sierra Chichinautzin, en el. e~-tremo --

sur. 

Asj.mismo en el. p1eistoceno, pero en l.a etapa Bece-

rra inferior, .se formaron l.os vol.canes Xico y Tl.apacoyan.

que original.mente eran isl.as del. l.ago Cha1co. en el. sures-

te. 

·Todos l.os datos' antes menc:i:onados corresponden ai -

estud:lo. que sobre cronol.ogía.~. v61cánica del. Val.l.e de! México 

ha el.aborado Kirk Bryan (24)"-·~· 

Por úl.timo, del. -ho
0

J.ob.e,r;::,, según J.a cro.nol.ogía más 
'~· .... -~ : . .,_ : ' . . . 

reciente de este período~ .~·s.;;;n· :1o:s· vo.J.ca~es de J.a sierra de 

santa catarina, es decir.: L~ •.c~J.dera, santa ~atarina, Tecu~ 

(24) Kirk Bryan. ob. cit •• p. J.8. cuadro 3. 
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ni, Coyotepec, Xa1tepec y san Lorenzo (antes san Nico1ás), 

1os cuá1es a1ineados a 1o 1argo de una fa11a correspondie!!_ 

te a1 otro 1ado de1 graben o fosa tectónica a 1a que pert~ 

necen 1os cerros Chima1huacán, Penón de1 Marqués y cerro -

de 1a Estre11a ya mencionados. 

Además, también ho1océnico y de una época nistórica, 

es e1 Xit1e, situado a1 pie de1 Ajusco, pero que se encue!!_ 

tra en e1 mismo a1ineamiento que 1a sierra de santa catari:_ 

na: de P-ste .voicán es muy conoci~a 1a corriente de 1ava --

que se extiende principa1mente en 1a de1egación de Coyoa--

cán y es conocida como "Pedrega1 de san .Angel."; su erup- -

ción data de hace 2 200 anos, según Román Pifia Chan (25). 

(25) Román Pifia Chán, Guía Oficia1 de Copi1co-Cuicui1co. 
Instituto Naciona1 de Antropo1ogía e Historia. México, 
1966. p. 7. 
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~ PLUVIAL PLEISTOCENICA 

En esta etapa 1a morfo1ogía c1imática ha modificado 

a 1a morfo1ogía estructura1 que había sido condicionada -

por e1 vu1canismo en 1a región. 

Existe una correspondencia entre 1as g1aciaciones -

propias de a1tas 1atitudes y 1a etapa con frecuentes e in

tensas 11uvias que es conocida corno p1uvia1 en e1 va11e de 

México y con 1os avances de g1aciares en e1 rztaccíhuat1 -

y en e1 Pcpocatépet1. 

E1 arqueó1ogo Luis Ave1eyra dice: "E1 p1eistoceno -

superior y 1as etapas más antiguas de1 período ho1oceno c

reciente están evidenciadas en 1a cuenca de1 va11e de Méx.!_ 

co por medio de una c1ara estr~tif icación de sedimentos -

a 1uvia1es a1ternados, de m~nera muy genera1izada, con suc

ios fósiies de ca1iche que representan, respectivamente, 

etapas de humedad mucho más intensa que 1a actua1 y etapas 

de sequía intensa". 

"Las fases húmedas de J.a cuenca de México, represe,!!_· -'·%.: 

tad~s por los distintos depósitos a1uvia1es, son evidente-

mente de origen 1ñcust~e. se caracterizan principa1mente-

por sedimentos de 1imo o fondo de 1ago, arci11a de fina te~ 

tura que son ses;uro criterio de etapas p1uvia1es de mucha-
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mayor precipitación atmosférica que el. presente". 

"Por el. contrario, 1.as fases secas ele 1.a misma Cue!!. 

ca de México, y cuya manifeRtación típica ha sido 1a depo-

sitación de capas de carbonato de ca1cio (ca1iche) tuvie--

ron forzosamente que ser 1apsos de qran evaporación y ese~ 

sa o ninguna precipitación. ya que el caliche no pudo ha--

berse depositado sino "en una superficie seca y bajo cond,,! 

cienes cl.imáticas secas"- (De Terra. l.946, P- 7J.) ". (26) 

"La secue1.a de avances y retrocesos de 1os g1acia--

res de los grandes vol.canes Iztaccíhuat1 y PopocatépetJ. --

tiene una dob1e importancia: 1a de dar una explicación sa-

tisfactoria a 1a serie de episodios 1acustres y aJ.uviaJ.es 

del. Al.tip1ano. y 1a de servir como base para el. estab1eci-

miento de una crono1ogía aproximada para dichos episodios~ 

(27) -

(26) 
(27) 
(28) 

sedimentos de1 va11e de México, según 
Are1J.ano. Bryan y De Terra (J.éase de 

abajo a arriba) (28) 

Formación Noche Buena 

cuarto pl.uvia1: formación Toto1zingo 

Luis Ave1eyra Arroyo de Anda. Ob. Cit. pp. 69-70. 
Luis'Avel.eyra Arroyo de Anda. ob. Cit. p. 73. 
Luis Ave1eyra Arroyo de Anda. Ob. Cit- pp. 70-71. 



28 

Tercera etapa de humedad moderada: caiiche rrr o -

Barri.1aco. 

Tercer pluvial: formación Becerra superior. 

segunda etapa de hume~ad moderada: caiiche rr. 

Segundo piuviai: formación Becerra inferior. 

Primer piuviai: formación Tacubaya. 

Formación base: T~rango. 

"Los trabajos dei docto·r De Terra (i948-A) , (i949) , 

han fijado ios iímites de avance (morrenas terminaies) de

ias distintas g1aciaciones observadas en ias faidas de ios 

vol..canes". 

''Ln glaciación más antigua recibe el nombre de ~-

ce da E1 Sa1to, y sus restos, en forma de bloques crráti-

cos petro1ógicamente simi1ares y dispuestos 1inca1mente -

(houidertrains), se haiiaban a una aitura de 3ioo metros.

Esta es la morrena más baja identificada como tal.. hasta 

ahora. y por consiguiente 1a más antigua". 

"Entre 3200 y 3300 metros se 1oca1iza 1a morrena -

terminal. de1 Avance de Xopaná, seguida por un período de -

degl..aciacién y retroceso durante e1 cual se dcpositáron e~ 

pas de 1oess ... 

"El Avance de Trancas sigue en orden ascendente. 
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'' con sus morrenas termina1es entre 3400 y 3500 metros de --

1~ e1evación. Sobre 1os restos de est.e avance se perciben ca-

pas de 1oess que indican un segundo gran período de deg1a-

ciación semejante a1 existente sobre 1a, g1aciación de Xop~ 

ná". 

"Por Ú1timo, mi1 metros más arriba, a 1os 4350 me--

tres, se encuentran morrenas de otro avance, denominado 

A.v1otepito, de menor categoría que l.os anteriores". 

"Entre 1os 4350 y 4580 metros de e1evación existen-

rastros de pequefias f1uctuaciones g1aciares que deben in-

terpretarse corno muy recientes, en vista de su proximidad-

a l.os actual.es gl.aciares vivos, l.os cuál.es empiezan a una-

a 1 tura de 4600 metros" (29) • 

E1 resúmen anterior se .baá·a en"'ei-·at.táJ.isis de 1a i_E; 

formación contenida en. 1os t~ai:;~jo~ de.1ü-ck Bryan, sobra -

J.a reJ.ación entre J.os ·sue1os y ei- 'c:J.ima en· J.a A1tip1anicie 

de México (30) , en e1 estudio de· A.R~V. AreJ.J.ano referente 

a 1a estratigrafía de 1a cuenca de1 Va1J.e de México (31),-

y en 

(29) 
(30) 
(31) 

una contribución de He1mut de Terra acerca de 1a re1!:!. 

Luis Ave1eyra Arroyo de Anda. 
Kirk Bryan. Ob. Cit. 
A.R.V. Are11ano. Ob. Cit. 

Ob. Cit. pp. 73-74. 



30 

1ación entre e1 p1eistoceno y e1 hombre prehistórico (32) • 

Federico Mooser re1aciona 1os resu1tados de 1as in-

vestigaciones geo1ógicas con los de 1aS condiciones c1imá-

ticas durante e1 p1eistoceno1 en 1os términos que siguen:-

"A 1os depósitos p1uvia1es p1eistocénicos se unían 1as - -

enormes cantidades de cenizas emitidas por 1os conos esco-

riáceos y también ias corrientes de 1ava de 1a serie basá.!_ 

tica Chichinautzin. se estima que gracias a dos factores 

importantes, uno e1 nuevo cic1c de1 vu1canismo con sus -

grandes vo1úmenes de materia1. eruptivo y otro, e1 c1ima 

g1acia1 de1 p1eistoceno con su~ 11uvias y deshie1os, 1a 

cuenca de1 val.1.e de México fue re11enada rápidamente con 

estratos de arena, grava, cantos, cenizas, suel.os, etc ... 

(33) 

(32) He1mut de Terra. Historia de1 Va11e de México en 1as
Postrimerías de1 cuaternario en re1ación con e1 hom-
hre prehistórico. Bo1etín de 1a Sociedad Geo1ógica M!::. 
xicana. Tomo XIII. pp. 77-79. México, 1948. 

(33) Federico Mooser. Los cic1os de1 vu1canismo que forma
ron 1a c~1enca de1 va11e de México. Instituto de Geol.2 
gía. México. 1957. 



LA DEPRESl:ON ~ ~ ~ DE MEXl:CO 

Formada probablemente durante el mioceno, en cuya-

época ya había sido fracturada. fue afectada por vuicani~ 

mo y sufre ias principa1es transformaciones en ei p1ioce-

no. 

Del plioceno inferior datan algunos de los e1emen-

tos de 1a Sierra de Guada1upe y de 1a de Tepotzot1án (34). 

Mooser dice ai· respecto: "en la Sierra de Guada1u-

pe se 1es dió d1 nombre de serie dacítica Chiguihuite. 

Forman cuerpos de 1ava que escurrieron en va11.es a1tos. -

Ahora 1a topografía .está invertida por los que sus rema--

nentes quedan en 1as cumbres de 1as sierras (cerro de1 --

Chiquihuite, cerro de Tenayuca) • Típico de estas series -

p1iocénicas, así como de las que se mencionarán más ade--

l.ante, es 1a ausencia en e11as de cua1quier minera1iza- -

ción epiterma1" (35). 

con posterioridad, en e1 p1ioceno superior, se fo~ 

(34) Federico Mooser. Informe sobre la Geología de la - -
cuenca de1 va11.e de .México y zonas colindantes. se-
e retaría de Recursos Hidráu1icos. Comisión Hidro1ógi 
ca de la cuenca del va11e de México. México, 1961. p. 
95. fig. 29. 

(35) Federico Mooser. Los cic1os de1 vul.canismo que forml!. 
ron l.a cuenca del. Val.l.e de México. Instituto de Geo-
1ogía. México, 1957. p. 340. 
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man numerosas fracturas que favorecen ei desarroiio de1 

vu1canismo en 1a depresión norte, por 1o que la mayoría de 

1os cerros vo1cánicos de 1a región, 1os cuáles son princi

pal.mente andesíticos, corresponden a esa época. 

A pesar de que en apariencia son numerosas fractu-

ras desordenadas, e1 estudio de las mismas conduce a agru

parlas en tres sistemas: 

1) ai sur ei de ia Sierra Guada1upe, así como ei -

del cerro Chiconuat-~, sierra Patlachique y sierra Ca1pu--

1a1pan, donde existieron fa11as que determinaron ei hundi

miento de ia depresión, de ias cuáies s61o qued~n desnive

les en e1 terreno como los que se observa en Santa C1ara_

en relación con la villa de Gustavo A. Madero y de Barrie.n. 

tos en relación con e1 camino de Tequesquinahua, ambos con 

desplazamientos alrededor de 20 metros: 

2) ei que pertenece a ia faiia que pasa, de este a

oeste, por 1os cerros Tecajete, sierra Los Pitos1 Escondi

do, Sincoque, La Ahumada y El Epazote, que corresponde a 

un esca1ón de falla, niveiada por la erosión, 1a--Cuá1 es 

paraieia a 1a que se observa en el camino de Tequixquiac y 

Zumpango y tiene una diferencia de 20 metros. 

3) la fractura central, que originalmente debió ser 

la más profunda, la cuál permitió la formación, de este a-
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oeste, de 1os cerros santa Ana, Gordo y Tepotzot1án. 

Al.gunos de 1os aspectos más importantes de 1a morf2 

1ogía de 1a regi6n se i1ustran con 1as fotografías obteni-

das por nuestro grupo de trabajo. 

Se inc1uye en primer 1ugar una vista de 1a sierra -

de Guada1upe desde 1a ca1zada de Tequisquianahua, cuya si~ 

rra es ei 1ímite entre 1as dos depresiones tectónicas que-

formaron e1 va11e 1acustre (véase composición fotográfica) • 

Se anexa una +epresentación dei puerto de Barrien--

tos en 1a sierra de Guada1upe y de dos chimeneas de erup--

ción, restos de cráteres destruidos (véase composición fot.e, 

gráfica). 

Además inc1uye una composición fotográfica sobre --

1os cerros que son continuación de Monte A1to y Monte Bajo, 

vistos desde Vi11a de1 Carbón, a1 oeste de1 va11e de Méxi= 

co (véanse 1as respectivas composiciones) • 

También se presentan vistas de 1os cerros que son -

e1 1ímite norte de1 va11e de México, tomadas desde e1 cam.!_ 

no de cuautit1án a Teo1oyucan 1a primera y de Teo1oyucan a 

Zumpango 1as cuatro restantes, a saber: 1) Sierra de Tepe.!;_ 

zot1án, 2) e1 cerro Sincoque: 3) 1os cerros sincoque, xa1-

pa y Tezont1a1pan: 4) 1a sierra Tezont1a1pan (véanse foto-

grafías) • 



34 

se anexa una composición fotográfica sobre el cerro 

Bl~nco, de ca1iza, en Apaxco (véase 1a respectiva composi-

c:íón) • 

Por medio de 1as i1ustraciones fotográficas pueden-

apreciarse dos aspectos panor~micos de la depresión norte-

de1 Va11e de México. Una vista fué tomada desde 1a carret~ 

ra de Chapa de Mota a Ji1otepec y 1a otra desde Tequixquiac: 

(•.,,éase composíc:ones fotográficas) • 

A contínoac:ión se inc1uyé e1 materia1 fotográfico -

referente a 1a depresión norte de1 va11e de México y a su-
.. 

relieve, a saber: 

1) 1os 11anos de Zumpango, en el noroeste, vista 

desde e1 camino de Tequixquiac y Zumpango; 

2) deta11e de 1os 11anos de zumpango, vista desde 

e1 camino de 1a entrada a 1os túneles a Zumpango: 

3) 1os 11anos de xa1tocan y a1 f ando 1os cerros Pa-

~~ 
~.7 

t1achique y Chiconaut1a, vista desde cerca de1 -

camino de zurnpango a México; 

~: 
4) el cerro Chiconaut1a, vista desde el camino de -

t: México a Teotihuacán; 
t.: 

5) los 11ano~ de1 Valle de Teotihuacán, entre el e~ 

rro Gordo y la sierra Pat1achique; 

6) e1 cerro Gordo, a1 norte de1 Va11e de Teotíhua--



35 

cán: 

7) 1a sierra de Pat1achique, a1 sur de1 Va11e de -

Teotihuacán: 

B) e1 va11e de otumba, a1 este de1 de Teotihuacán: 

9) 1a p1anicie a 1a entrada de1 va11e de Sahagún,-

donde se observan, en xaia. e1 pueb1o a 1a iz--

quierda y 1a hacienda a 1a Uerecha; 

10) e1 Va11e de sahagún, que es 1a continuación de -

1a depresión que se observa en Teotihuacán-otum

ba ¡ 

11) 1a depresión a1 oeste de1 camino de sahagún a -

Apan, en Tepeapuico; y 

12) vista de1 va11e de Apan, desde e1 camino a Tepe~ 

pu1co-Sahagún: 1a depresión de Apan está separa

da de 1a de sahagún por e1 cerro Santa Ana (véa~ 

se 1as respectivas composiciones fotográficas) • 
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LA DEPRES:CON .2!,!R ~ ~ DE MEXICO 

En 1o que es actua1mente 1a región sur de1 Va11e de 

México, existía una p1anicie con fracturas que dieron iu-

qar a1 vulcanismo durante el mioceno,de ta1 manera, que d~ 

rante 1a época se formaron, entre otros, 1os cerros vo1cá

nicos de Xochitepec, zacatepec, Chapu1tepec y otros. 

A1 igua1 que en otras regiones de1 sur de 1a A1ti-

p1anicie Mexicana, en 1a región se mu1tip1icaron 1as frac

turas y ~e intensificó e1 vu1canismo durante e1 mioceno ~ 

ferior. De esta época datan 1as siguientes fa11as: 1) en -

e1 norte, 1a de 1a Sierra de Guada1upe: 2) a1 este 1a base 

de 1a Sierr~ Nevada: 3) a1 oeste 1a base de 1~ Sierra de -

Las cruces. 

Como consecuencia de1 desarro11o de 1as fa11as y de 

1a formación de las sierras antes mencionaftas, se conformó 

1a depresión sur de1 Valle de México, cuya orientación es

de norte a sur. 

En 1a etapa morfológica siguiente, que corresponde

al plioceno superior, se formaron dos cuencas hidrológicas, 

una de e11as tributaria del actual río Cuernavaca en e1 oe~ 

te, y otra tributaria aei actuai río cuautia. en e1 este,

en cuya etapa, e1 vu1canismo comp1eto e1 desarro11o de 1a-
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Sierra Nevada y de 1a sierra de Las cruces y ia erosión 

fué muy activa en 1as 1aderas de estas sierras, dando 1ugar 

a 1a 11amada Formación Tarango. 

La ú1tima y decisiva etapa, correspondiente a1 - --

p1eistoceno, sigue siendo 1a intensa actividad vo1cánica y 

de etapas p1uvia1es; e1 vu1c-nismo, a 1o 1argo de1 1ímite-

sur, con 1a erupción de Chichinautzin, T1a1oc y 1os demás-

voicanes de 1a región cerraron 1a depresión y 1a intensa -

precipitación dió 1ugar a 1a formación de un gran 1ago que 

cubrió 1a mayor parte de 1as depresiones norte y sur de 1a 

que pasó a ser e1 Va11e de México. 

La reconstrucción de 1a historia geo1Ógica de 1a d~ 

presión sur de1 va11e de México, se basa en 1as figuras 

de1 trabajo de Federico Mooser, quién a su vez se basó en-

1os de varios geó1ogos contemporáneos (36). 

También en e1 p1eistoceno se desarro11aron fractu--

ras que favorecieron e1 vu1canismo en 1a p1anicie de1 va--

11e de México y que dieron 1ugar sucesivamente a 1a forma-

(36) Federico Mooser. Informe Sobre 1a Geo1ogía de1 Va11e
de México y zonas co1indantes. secretaría de Recursos 
Hidráu1icos. Comisión Hidro1ógica de 1a cuenca de1 V~ 
11e de México. México, 1961. p. 93 fig. 28; p. 95 
fig. 29; p. 97 fig. 30; p. 99 fig. 31. 
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ción de 1os siguientes sistemas, a saber: 1) cerro Chima1-

huacán, Pei'.lón de1 Marqués y cerro de 1a Estre11a, en una -

fractura, durante e1 Tacubaya Inferior: 2) cerros T1apaco-

yan y Xico, también a 1o 1argo de una fractura durante e1 -

Becerra Inferior y 3) 1a Sierra de Santa Catarina, compues

ta por 1os cerros santa catarina, Tecuani, coyotepec, Xa1t.!!_ 

pee y san Lorenzo, antes San Nico1ás, así como por e1 cerro 

de 1a ca1dera, así mismo, agrupados en una fractura, que se 

formaron durante e1 Becerra superior. 

La formación de fracturas en esta zona es tan recie.!!, 

te, que todavía en 1a actua1idad se siguen desarro11ando -

fracturas y tienen 1ugar hundimientos en 1as regiones veci

nas de1 pueb1o de San Lorenzo Tezonco. 

se inc1uye una fotografía aérea que muestra e1 vo1-

cán y 1a co1onia de 1os 01ivos. así como varias fotografías 

que permiten apreciar 1os efectos de 1os hundimientos: de-

rrumbes de bardas y de casa~, así comv grietas en 1os edif~ 

cios, y también una fractura en un terreno deportivo que - · 

con frecuencia tiene que ser re11enada. 

E1 punto de vista de Federico Mooser sobre 1a forma

y época en que quedó cerrada 1a cuenca hidro1ógica de1 Va11e 

de México ha sido discutido en un trabajo de A. Oviedo de -

León quien basa s·1s argumentos en 1os resu1tados de 1a ex--
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p1oración real.izada en el. pozo estratigráfico Texcoco núrn~ 

ro l.. 

Este geó1ogo afirma que el. cong1omerado encontrado-

en e1.pozo de Texcoco se formó a partir de ca1izas cretác~ 

das y rocas vo1cánicas, probab1emente a principios del. te.E. 

ciario, y que sobre dicho cong1omerado descansan directa--

mente ca.pas de anhidrita que presuponen 1a existencia de -

una cuenca cerrada sujeta a evaporación, que debió formar-

se antes del. ol.igoceno superior (37), y no durante e1 p1ei.!!_ 

toceno como 1o ha afi:nnado Federico Mooser. 

Aunque l.os resu1tados de este estudio son interesan_ 

tes, 1a existencia de una cuenca cerrada en e1 área de Te~ 

coco no impl.ica que toda l.a región fue endorreica, por una· 

parte, y por otra, só1o si l.os material.es vol.cánicos pl.ei~ 

tocénicos de l.as sierras Chichinautzin y Tl.al.oc yacen so--

bre otros más antiguos que hubieran cerrado l.a región, pu-

diera admitirse l.a tesis de Oviedo de León. 

(37) A. Oviedo de León. El. congl.omerado Texcoco y el. posi
bl.e origen de l.a cuenca de México. Instituto Mexicano 
del. Petról.eo. Revista, México, 1970. pp. 5-20 
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TEMBLORES EN g CUENCA ~ ~ ~ MEXICO 

Como una contribución relacionada con 1a Carta sis-

mica de 1a República Mexicana, se pub1icó e1 estudio sobre 

1os temb1ores de 1a Cuenca de1 Va11e de México que inc1uye 

un mapa con 1a 1oca1ización de 1os epicentros determinados 

desde 1912 hasta 1959 (38) • 

E1 estudio y 1a carta mencionados permiten determi-

nar 1a existencia de tres zonas de epicentros de temb1ores 

en 1a cuenca de1 va11e de México, a saber: 

1) en e1 fin de 1as fracturas que constituían una -

fosa en e1 sureste de1 Va11e, es decir en e1 de 1a fractu-

ra Chirna1huacán-PeBÓn de1 Marqués-Cerro de 1a Estre11a y -

cerca de este ú1timo, y en e1 de 1a fractura de 1a sierra-

de santa Catarina, cerca de San Lorenzo Tezonco: en e1 epi:_ 

centro cercano a1 cerro de 1a Estrel..1a, en Ixtapa1apa, OC.!:!, 

rrieron 47 temblores en 1938, y en el.. epicentro cercano a-

san Lorenzo Tezonco tuvieron 1ugar 4 temb1ores en 1950: es 

decir, que en estas fracturas en 1as que e1 vulcanismo fue 

re1ativamente reciente continúa l..a actividad tectónica. 

(38) Jesús Figueroa A. Carta sísmica de 1a Repúb1ica Mexica 
na. Universidad Naciona1 Autónoma de México. Institu-
to de Geofísica. México, 1959. pp. 126-136. 



2) en 3 epicentros a1ienados sensib1emente de norel!_ 

te a suroeste: a1 sur de Nauca1pan. con 11 temb1ores en --

1949: Los Remedios, con 10 temb1ores en 1937: y Huixqui1u

can, con 7 temb1ores en 1939. E1 27 de enero de 1973 tuvi~ 

ron 1ugar dos sismos, uno a 1as 3.32 horas con intensidad-

3.5 Esca1a Richter, y otro a 1as 3.34 horas con 3.3 en 1a

misma esca1a, ambos de 4 segundos, a 25 ki1ómetros ai no-

roeste de Tacubaya, afectando a Nauca1pan: a esos terremo

tos 1es siguieron otros cuatro hasta 1as 10.00 horas de1 -

mismo día. Estos epicentros parecen indicar ia existencia

de una fractura en esa zona de1 Estado de Mé,xico. 

3) en epicentros ~1ineados a1 oeste de 1a Ciudad de 

México, en Tacubaya. Mixcoac. Jardines de1 Pedrega1 y Fue~ 

tes Brotantes de T1a1pan, con escaso número-de temb1ores,

en e1 decenio de 1950: es interesante destacar e1 hecho de 

que este a1ineamiento coincide con e1 de antiguos vo1canes 

miocénicos, como e1 Chapu1tepec y e1 Zacatepec, 1o cuán pu~ 

de indicar que Las aritiguas fracturas se están vo1viendo a~ 

~ivas. 

Además de estos tres a1ineamientos existe un epicen

tro que corresponde a1 sur de 1a co1onia Narvarte, con 9 -

temb1ores en 1940. 

Estos datos, por otra parte. demuestran que 1a acti

vidad tect6nica es nu1a en 1a depresión norte de1 Va11e de

Mexico y que, por e1 contrario, se concentra en 1a depre---

sión sur aei mismo. 
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~ DEPRESION ~-ORIENTAL 

Esta depresión es una continuación de 1a del norte-

de1 Va11e de México. 

Wo1fgang Bahr 1a define en 1os términos siguientes: 

"Se trata de una depresión con una extensión de más de 100 

km aproximadamente, a una a1titud de 2500 m, con un re11e-

no de material ho1océnico ". 

"En e1 sur está 1imitada por 1as a1tip1anicies de1-

b1oque de T1axca1a que descienden suavemente ñacia el nor-

te y 1as pendientes en e1 norte de La Ma1inche. La región-

está 1imitada en e1 norte por 1a Sierra de T1axco. La de--

presión se extiende de 1a laguna de Apan en e1 noroeste h!!_ 

cía la laguna Oriental en e1 sureste, casi para1e1amente -

con respecto al eje de 1a Sierra de T1axco que alcanza a1-

turas hasta de 3300 metros en a1gunos volcanes recientes:-

1os cerros de T1i1tépet1, Cuaxapa y Quimichupa, dividen 1a 

antes continua depresión en varias mesetas: de Apan. de 

T1axco, de Texca1ac y de Huamantia, que pasa a ser parte 

de los Llanos de Oriental, incluyendo su 1aguna" (39). 

(39) Wo1fgang Bahr. La ganadería de toros de 1idia. Anuario 
de Geografía, tomo XI, 1971, p. 256. 
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La depresión Apan-orienta1 y zonas co1indantes se-

encuentl::"a entre dos sistemas vo1cánicos: 1) a1 oeste, e1 

que está formado por 1os vo1canes Popocatépet1, Iztaccí

huat1, Papayo, Te1apón y T1a1oc, que se a1inean en 1a fa--

11a orienta1 de1 va11e de México: y 2) a1 este, e1 que 10-

constituyen e1 Cit1a1tépet1 y e1 cofra de Perote, también

a1ineados en una fractura. 

A1 norte de 1a depresión Apan-orienta1 se 1oca1iza

una fractura que atraviesa ei cerro Santa Ana, 1a sierra -

de Pueb1a, 1a Sierra Oyame1es y 1a sierra Chiconquiaco, e!!_ 

ta Ú1tima con numerosas corrientes de 1ava que 11egan has

ta e1 1itora1 de1 Go1fo de México. 

Con 1a depresión Apan-Orienta1 parecen estar re1a-

cionadas tres regiones sísmicas consideradas en 1a Carta -

sísmica de México, que son 1as siguientes: 

1) Pat1ana15-Chi1chot1a, Pueb1a-cozaut1án, veracruz, 

con un epicentro en 1as coordenadas 19° 16' y 96° 58', que 

corresponde a1 foco 170: en 1a .región tuvo 1ugar e1 macro

sismo destructor de1 3 de enero de 1920, con magnitud 7.B

Esca1a Richter. E1 epicentro se encuentra cerca de orien-

ta1, en 1a depresión de1 mismo nombre, donde termina 1a de 

Apan-orienta1 (40). 

(40) Jesús Figueroa A. Ob. cit. pp. 79, 96-97. 
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2) Nopal.ucan-Vi.l.l.a Grajal.es. Puebl.a.cuapi.axtl.a. Tl.a~ 

caia, con dos epicentros, a saber: 1) eri ias coordenadas i9° 

l.6' y 97 ° 48 • • que corresponde al. foco l.42. con. 81. tembl.o-

res. entre l.os de 4 de a9osto y 9 de octubre de l.928, ·l. 7 de 

jul.i.o de l.931., y 21. de dici.embre de l.950¡ y 2) e~ i~~- coor-: 

denadas l.9° l.5' y 97° 47 •. correspondiente al. foco .37_s·:;· con 

49 temb l. ores, entre l.os que destacan l.os del. 6, 9. l.L'.·'~} .. _22-" 
::<:.:· 

de abri.l. de l.959, y S de mayo del. mi.amo afio. El. epi.ceri~:ro .-'-

se hal.l.a al. este de La Mal.i.nche y al. suroeste de O:r. i..;;ri~·i.i. .' -
, "' >·~· ... .' : '., 

por l.o que también corresponde a l.a depresión Apan-:-.or.ie.ntal. 

(4 l.) • 

3) Esperanza, Pueb1a-Maltrata, veracruz, .con un epi-

centro en ias coordenadas 18° 49' y 97o·¿a•, que correspon-

de. al. foco 359, con 5 tembl.ores, entre l.os que destacan l.os 
,. 

de l.9 de abril. de l.920, 26 de jul.io de 1.937, l.5 de novi.em--

bre de l.957 y 1.9 de agosto de l.958. Este epicentro está al.-

sureste del.a depresión Apan-Oriental. (42). 

(41.) 
(42) 

Jesús Figueroa A. Ob. Cit. pp. 
Jesús Figueroa A. Ob. Cit. pp. 

79. 
79, 

94-95, 

l.l.2. 

l.l.4. 
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Los Tuxt1as.- A1 sureste de 1as mencionadas zonas de 

Pueb1a y de T1axca1a, entre 1os para1e1os 19º y 18º de 1at.!_ 

tud norte, se desarro11ó una depresión tectónica con rumbo-

noroeste-sureste, en 1a que se a1inearon dos fracturas y 

1os correspondientes sistemas de vo1canes, de 1os cua1es e1 

más importante es e1 de: Vo1cán San Martín-cerro San Martín; 

e1 Vo1cán San Mart~n estuvo en actividad durante 1os sig1os 

XVII y XVIII. hasta 1805. 

La actividad sísmica en 1os epicentros 346, que co--

rresponde a 1as coordenadas 18° 12' y 96° 22', con 5 te:nb1.2. 

res en 1911 y 1959, y 354, 1oca1izado en 1as coordenadas --

18º 12' y 95° 36', con 2 temb1ores en 1946 y 1959, indican-

ia posib1e existencia de fracturas cercanas a 1a región vo..:1:_ 

cánica de Los Tuxt1as (43). 

(43) Jesús Figueroa A. Ob. cit. pp. 79, 111-112. 
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DESCRIPCION GENERAL DE ~ DEPRESION EN ~ 
~f!l§;.MEXICO 

Esta sección de 1a depresión Chapa1a-Acambay-México 

orienta1 tiene características distintas que las de zamora 

Acambay y las de La Barca-Lago Chapa1a, ambas a1 oeste, 

así como las de sección Apan-orienta1, a1 este. 

El cerro Xocotitlán, de natura1eza andesítica y de-

3910 metros de altitud, es el principa1 e1emento morfológ~ 

co que divide el valle de México del va11e de Acaml::>ay, en-

el oeste. 

Las sierras de Monte Bajo con una altura de 3775 m~ 

tres, Monte A1to con 3800 metros y Las cruces con 3150 me-

tres, constituyen el principal límite al oeste de1 valle -

de México: 1a primera es frontera tanto de la depresión --

norte como de la del sur, 1a segunda y tercera sólo de 1a-

depresión sur. 

El Ajusco, con 3937 metros de altitud, en el e1eme_!l 

to más alto y más al sur de este sistema de montaftas. 

Entre las a1turas que corresponden al sistema de 1a 

sierra de Monte Bajo se encuentran 1as de Vi11a de1 Carbón 

y las de Chapa de Mota. 

Los 1ímites en e1 este de1 va11e de México no son -
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precisos en l.a depresión norte porque se comunica con l.a 

de Apan-oriental., pero si tienen una barrera de montanas 

en 1a depresión sur; ese sistema de e1evaciones está cons-

tituido por el. Popocatépetl. con 5452 metros, l.a Iztaccí- -

huatl. con 5286 metros, el. Papayo con 4l.oo metros, el. Tel.á-

pón con 3996 metros y el. Tl.al.oc con 3687 metros, cuyo con-

junto es uno de l.os más al.tos del. país. 

En el. sur del. Val.l.e de México el. 1_ímite quedó esta-

b1ecido en e1 p1eistoceno por una serie de vol.canes entre-

1os cuaies se encuentran a1 oeste e1 Chichinautzin con - -

3490 metros y al. este e1 Tl.al.oc cion_37l.o metros, 1os cua--

1es cerraron 1os val.1es que _c0municia.ban al. de México con -

1os de cuernavaca y cuaut_1a ~--

En el. norte l.os Límites-· de1 Val.1e de México están -
- ~ .~ : :: . 

establ.ecidos p0r 1as• ;,.·ierras de La Ahumada con 2550 metros 
. '·' -_·-

de a1titud, ·_Tezontl.á1pan con- 2850_ metros y Pachuca con - -

2650 metros.· 

Tamb:léri en el. norte y en una a·l.ineación que corre~ 

ponde a una fractura se encuentra 1os . ~~~ro·~· _s:in'c<;>q!-10 con-

2800 metros de al.tura, xa1pa con 2700 metros, Los ·Pitos --

con 2900 metros y Tecajete con 2924 metros. 

La división entre 1as depresiones norte y sur del. -

Val.l.e de México fue determinada por un sistema de sierras-



46 

que inc1uye principa1mente a 1a Sierra Guada1upe, cuya a1-

tura principa1 11amada E1 Re1oj tiene 2968 metros de a1ti

tud, y también comprende a1 cerro Chiconaut1a con 2600 me

tros, 1a sierra Pat1achique con 2750 metros y 1a de ca1pu-

1a1pan con 3106 metros. 

En e1 centro de 1a depresión de1 norte se 1evantan-

1a sierra de Tepotzot1án con 2950 metros, e1 cerro Gordo 

con 3032 metros y e1 cerro santa Ana con 3053 metros. 

La sierra de Tepotzot1án y e1 cerro E1 Epazote oon-

2500 metros de a1tura 1im~tan e1 va11e de Tepej~ que es -

tributario de 1a cuenca de1 río Tu1a, por 1o cua1 no pert~ 

necen a 1a cuenca hidro1ógica de1 va11e de México-

Aunque e1 cerro santa Ana separa a ciudad Sahaqún 

de 1a vi11a de Apan, tanto e1 municipio de sahagún, ahora

Emi1iano zapata, como e1 de Apan son tributarios de 1a -

cuenca de1 va11e de México. 

En 1a depresión sur 1os vo1canes se agrupan en 4 s~ 

ries, a saber: 

1) 1a de 1os vo1canes antiguos: Xochitepec, zacate

pec, Chapu1tepec, Pe~ón de 1os Ba~os: 

2) 1a de 1a fractura de1 sureste correspondiente a-

1os cerros Tlapacoyan y xico: 

3) 1a de Ja fa11a correspondiente a1 cerro Chima1hu~ 
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cán. el. Peñon del. Marqués y el. Cerro de l..a Estrel.l.a, y 

4) l.a de l.a fal.l.a que incl.uye La Cal.dera, Santa ca-

tarina, Tecuani, Coyotepec, xal.tepec y San LorenzO (clntes-

San Isidro). (44) 

La depresión norte del. val.l.e de México corresponde-

a l.os val.l.es de Huehuetoca, Zumpango, Xal.tocan, d~· l.as Av~ 

n~das, Teotihuacán, Otumba, Sahaqún, antes Irol.o, Apan y -

Cal.pul.al.pan. 

En al.gunos de l.os actual.es val.l.es existieron l.agos: 

Huebuetoca, zumpango, Xal.tocan y Apan. de l.o.s cuál.es sól.o-

<: restan pequeños depósitos de agua en zumpango y Apan. 

El. val.l.e de Huehuetoca se encuentra entre l.os ce---

rros Sincoque y xal.pa, en el. extremo noroeste de l.a región 

(véase el.· corte ~ertical. corresp.;,nd"i.en;~e) .• 

El. val.l.e de Zumpango_ tiene· como l.Í.mites al. oeste el. 

cerro Xal.pa y al. norte l.a sierra Tezo~tl.al.pan ·, el. este con 
' ' ' . 

l.a cuenca del. río de l.as Avenidas y· .al. sur .. co':' · l.a del. l.ago 

Xal.tocan (véase el. corte vertical. correspondiente) se ha-

l.l.« en el. extremo norte de l.a región.," 

La cuenca del. río de l.as Avenidas está al. sur de l.a 

sierra de Pachuca y al. norte del. Cerro Gordo, en el. extra-

mo noroeste de l.a región (véase el. co~t~ vert.iccll. corres--

pendiente al. val.l.e de Teotihuacán). 

(44) Ezequiel. Ordoñez. Las rocas eruptivas del. SO de l.a cuen 
ca de México. Instituto Geol.ógico de México. No. 2. Mé-: 
xico, l.895. 
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El. actual. val.l.e de xa1tocan, que anteriormente era-

un l.ago. se encuentra al. sur del. val.1e de zumpango y al. 

~arte de 1a Sierra Guadal.upe (véase 1os cortes vertical.es-

de zum pango y de Xal.tocan) • 

El. val.l.e de Teotihuacán se encuentra entre el. cerro 

Gordo y l.a Sierra Patl.achique; este val.l.e comunica al. ac--

tual. val.l.e de xaitocan con el. de otumba (véase e1 corte ve.E_ 

tical. correspondiente) • 

E1 va11e de otumba, situado entre 1os de Teotihua--

cán y sahagún, corresponde a regiones que tienen una mayor 

a1titud sobre e1 nivel. del. mar. 

E1 va1l.e de sahagún, comunica a l.os de otumba y - -

Apan: está separado de este úl.timo por el. cerro santa Ana. 

pero se comunica con e.t. .:.1.1ismo por medio del. val.l.e de Tepe~ 

pul.ce y de l.os 11.anos situados al. sur del. mencionado cerro 

(váase el. corte vertical. correspondi~nte). 

El. val.l.e de Apan, situado al. este del. cerro santa -

Ana, es e1 comienzo de una l.arga depresión que se extiende 

hasta l._á,·regic5n oriental., en Puebl.a. 

El. val.l.e de cal.pul.a1pan, l.ocal.izado al. sur de 1os de 

Sahagún y _dÉ.-· Apan, es l.a región más al. este, que es tribu-

ta ria de l.a cuenc--> hidrol.ógica del. Val.1e de México. 

La depresión sur de1 Va11e de México c0rresponde a-
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l.as cuenca·s 1acustres de Texcoco, Mé:xi c:o,Xochimilco y Cha.!. 

co. así como a l.os piodemontes formados por depósitos al.u-

viaies acumuiados cerca de ias fal.das de l.a sierra de ias -

cruces, al. oeste,y de l.a sierra Neva.da, al. este. 

El. 1ago Texcoco era el. wás extenso y profundo de los 

depósitos l.acustres que quedaron del. gran lago pl.eistocén2:_ 

co: estaba 1imitado al. norte por el. sistema vol.cá~ico Chi-

conautl.a-patl.achique, al. noroeste por l.a sierra Guadal.upe,

al. este por el. piedemonte de l.a Sierra Nevada, al. sur por -

l.a sierra Santa Catarina y al. oeste, artificial.mente, desde 

el. reinado de Moctezuma Xocoyotzin, por el. llamado Al.barra

dón de 1os Indios. 

El. Lago México, que era una porción del. Texcoco, se

parado de éste por ei mencionado Aibarradón de ios Indios,

se extendía desde ei sur de ia sierra Guadal.upe hasta ei 

piedemonte de ias sierras Monte Bajo y Monte Al.to. 

Ei iago XOchimiico ocupaba ei extremo sur y ei l.ago

Cha1co e1 extremo sureste, teniendo como límite norte a ia

sierra santa catarina. 

Ei piedemonte de ia Sierra Nevada inciuía ias piani

cies de Texcoco y zonas cercanas, así como ias de Cha1co. 

Ei piedemonte de ias sierras de Monte Aito y Monte 

Bajo abarcaba pianicies de Tiainepantl.a, Naucaipan, Azcapo~ 
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za1co, Chapu1tepec, Tacubaya, Mixcoac, obregón y Coyoacán. 

En ambos piedemontes predominaban 1os rnateria1es --

aluviales originados por la erosión de ias montanas cerca-

nas. 

Como consecuencia de 1o antes expt1esto, 1a depresión 

Chapa1a-Acambay-México-orienta1 está constituída en esta -

región por la parte del Va11e de México que hemos denomin~ 

do depresión norte, es decir por una serie de va11es, de -

109 cua1as a1gunos eran 1acustres y só1o dos conservan de-

pósitos de agua. 

Los valles de 1a depresión norte só1o están inte- -

rrumpidos por tres cerros: e1 de Tepotzot1án, convierte· --

una pequei'ia parte de J.a m.i'.'ma·~. e1. valle de Tepeji, en. tri

butaria de1 río Tula: el. :cer.rci Gordo, es el. principa1 obs

táculo a todo lo 1arg6''de _iá.· depresión. por 1o que separa-
-. - ;;-.,.,-.[: --· ' 

el. cerro santa Ana, separa J.os vall.es de Sahagún y Apan. 

(45) 

Por otra parte, debe destacarse el contraste que --

(45) Federico Mooser.Geol.ogía. Descripción Física del. Va-
l.J.e de México. Hidrología de la cuenca de1 Valle de -
México. Secretaría de Recursos Hidráulicos. Comisión
Hidrológica de J.a cuenca de1 valle de México. México, 
1964. 2-59, 2-85. 
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existe en e1 límite o~ste de 1a depresión norte. en e1 que 

e1 cerro Xocotit1án·. separa totalmente a los va11es de Mé-

~ico y Acambay, por una parte, y e1 1ímite este, en e1 que 

1a dep~esión norte ~e comunica con ia de Apan-orienta1,por 

otra. 

En e1 extremo sureste·de 1a depresión sur y hasta ~ 

e1 siglo xv:n:. hubo actividad vo1cá~ica. ~~ e1 ;:p.~pciciatépeti. 

qua se·encuentra en a los 19° 01'_de·1¡,,ti.'tüc:l··1i,;,;.t~. 

con anterioridad, hacia e1 "ai"io 200:.·a-.c. tuvo · .. ··1Ügar-
. . . . . . -~: .' 

1a erupción del volcán Xit1e~ .a i6.,; Í9.:; 10 .. ' de :'1C>~~i.tud y -

probable que 1a actividad volcánica .. ·a:~ ·i;;:. ~i:~~~a.· santa-
~ - - • - :''•- ·- >1 -."· • __ ; :;·. 

es 

catarina corresponde a -una época· de. hacia :14. •. ooo "ai"ios a. e .• 

a los 19° 20' de latitud. 

A1 haberse obstruido 1a mayor parte de las fractu-

ras de 1a depresión norte del Va11e de México; por 1o cua1 

q·l.edaron taponados 1os conductos vol.cánicos correspondien-

tes, l.a actividad de natura1eza vol.cánica se ha desarro11~ 

do cerca del para1e1o 19° de 1atitud, como queda demostra-

do por 1os datos antes mencionados. 
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J<>. VALLE DE IHOLO O SAllAGUN EN LA DEl'ln:,.;10'\ 0;0HTE DEL VALLE 
DE !\U:XICO 

La j.\.111i( ¡,. a l.1 1...·11t1~1.!a d.-1 \ .dlt· de 1 ,-.,¡" u :--:.al1< .. q.!Ú11, donde :-c..• cJln·er ... a, en XaJa. el pueblo a la izquierda y b hacl 

El \.'ulle de 1 rulo u :SahaµÚn que e:-- continuac1u11 de la Licprc· 
~iún T1·otihuac:1n-<huu1l>a. 

La drpn··~iún de lrulu o :-.:: ... 1hagún nl oeste del CZLIDino de ~ 

\ 1--t.1 .¡,.¡ \ alll" dl' :\pan de--dt..• 1.:l <..:a1ni110 a Tt'fit.·:1¡n1lco-~al1:1~·1·111. J,.'._l d•·¡ir•"--i,',n de .·\.p.111 e-.L't ........_-par:.hlu de lu Je Salu 
JH.>1' t'l t ·,.11•• :--:~1nt:1 :\na qtit• ·(' ••l•:-t·1vc1 .1 l.1 der(~ha. 



LA J>Ll'IU:SIO:'\ l'\OHTE DEL VALLE 

1lruda del Ya lle de 1 rolo o Sahugún~ donde ~e ob!:;erva, en X ala. el pueblo a la izquierdn y la ha_ciendn a. la derecha. 

deprc- La depre~ii>n de !rulo o ~.ih:q.;ún ul oe::.te del ca.mino dt• ~uhuµlm. a ºl\·pcapulco y .·\pun. 

lle de Apun dc~dc el can1ino a ·rt•pcapulco-St.1ha:;ú11. Lu dqin __ ·~i1°m cit_• A.pan C"'-tÚ :--r..·parnda dt.• In <le Sahagún 
por t_•} (~erro ~anta Anu qtw :;-e ub~·J"Yll a la tlert"Chn. 

sillas. 



ll>l11\:\t'.\ 1•1 l.\ 1:11.111·, 1111·,¡11 -JI!\"'\ l11-·11:l 1!111t1 l>.\."'-:\l>t>t .\ ......... \--.J't1!: 111 '-.111\111.:'-..'1·~1:--)· :---J·. 
11 \'.. !·tlJ\\1 \IH> Ll\ILT .. \~ 1...., 11 ¡·¡ ¡;¡;¡ -,,,_ 1 l·I:• :\ l1l·L \111.L.\~' --...,:-.... Lcl!:l· .. "\./11 

··."G..1:.f ~~ .. , ... -,: 
··-·· .:-.. 

-' 
( ...... 

¡·,,1 .. ~1,di.1 ;1,··11•a vt·1tit·al 1·11 la qui·-•· d1·:i111it.1. ;d c1•11tn1 la •Plo11i,t l.u-- 11\i\""• l>i·l1·¡..'-l'·i1'u1 .!t• TJ:d1ua1-, y en la p~1tte 
._up1•1i<>r :q•.lft'<'•' 1·l \ oh·:111 ~.111 J..,¡,.11/" .. 1111•" \L1111:1.!" '.'--.111 l-i.!1 ... Fn 11r1,1 c;,1!1· -it11.1d:i 1·11 1·l 1·,:1cr11" i1q11i1·rdu de la 
, ,,\,,11i.~ Í11!·1~1dÍ1.11"1' '.i-.i- d,·-t111:.l.1- " .1~·11<'!.1<!.1- ,."lll•• • .. 11-•'t.'lll'll< i-i .¡,. l1t1t«li1i1i•·ri1"- quo· tuvi1·r•1t1 ltl~'..tl' 1·11 -.·¡,. 
ti1·11il•1·· \'1-;-~. 1 ., l.t 111i-r11.1 í,.i.,: 1.dt.1 ·•· d,·Ji111iL1 1·\ '.11111'" .l1·¡H1tti\11 ··1: ,.¡ 'JIH -•· ,,J,t11\.<1 \.1 f,.f,. ,¡,. 1111.l ;•1!ct;1 
11·ll1·1l.l.¡,l • "!l Ílt'• \I• 11 1.1 1 ,.\, ;,L \ • ( Jjj\.,. !!Jo' \. j iJ.1.J.1 !'"! 11\J ~'11Jf'" ,!, ,!11) ,¡,.¡ l ,.]1·~•¡,, do• (;,-.,;·1.1fi,l. l•.tj•• 
L 1 .L1····· 1:•11 d.-1 d"' 1 .. 1 l.;.··· \ \ •\,, 1 -• ,.¡ .. !"'t ~11:.,·11·1H i.1 ,¡,. l.1 ,.,·J1,,1 it.1 \L1: "~tita i .111•·:-r1 \1,'·11,I•·.·. :il11Z1111:1 -...-. 

• ir:,l dv dicha ,·,,\.,11i.1. 
l·"·!••;..:1.1Í\.1 C.l Tl:_,.-\L. 

"' 1 



:.!. ( ·\~.-\~ 1>1-:~TIU 1 H.\:-:, 0 l> _ ,\:-.Al>.-\,.; l'OI! lll':Xlll~ll F:"T<h 

~~-llJl.I t·,-.\·111:. ~\'t~{l~:('~:~,~~:l." t1 r n·111~ t' ll 

1 ····t··~1.1Íí.i-

11.1-. 

Fot11;_!1afj.,.., t11111ada- 2\lauricin Arcvt!S García. 



1 ·\'°.-\:- UA.<;;Al>.-\,.; 'I 1;JUETA . .- ¡.::--;EL TEIU\F::--;O <:EliCA DEL \'OLCA;'>; SAN LORENZO 

¡:,,f,,~ 1 afi~ 1 - qut· lllll!"··t1an la-.. ~111·t.1-- que .1ft( t.111111 .luna co11-..trucci1Jn. tun11'ién corno con:o.ccucn<'ia de hundi1nicntos 
,.

1
• ,.J t1•111·110, t·n la rolo11ia \,,, ..... (Jl1"u'-. Ut•!t:~UCll~ll d1_• 'I l:d1ual·. 

1· ... ., ... 1.1f1a- to111aila:-- ,_.¡ q dr 1wt11l11e de l 1J/:2 poi-· ~tau1·ici0 .\revt.·:c' c;arcía. 

i~le:· 
~'.=~~~--~-",},:~;:-~~-~"\: 

_ ....... 
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