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RESUMEN 

La región de estudio, Irapuato Guanajuato, se encuentra comprendida en el 

límite de dos provincias geológicas: la Provincia de la Sierra Madre Occidental 

(SMO) y la Faja Volcánica Transmexicana (FVT). Predominan rocas volcánicas 

en ambas zonas. 

La ciudad de Irapuato presenta problemas de hundimientos en el terreno 

(subsidencia) que se manifiestan por fracturamientos en la superficie del terreno 

y hundimientos. La subsidencia se asocia a los intensos regímenes de 

extracción de los más de 1,600 pozos activos de la zona. En Irapuato se 

localizaron y geoposicionaron 15 sistemas de fallas con una longitud total 

acumulada de 21.23 km. Las velocidades de subsidencia medida son de 1-2.5 

cm/año y 6-7 cm/año. 

Para el análisis de los sistemas de fallas se colocaron en un sistema de 

Información Geográfico (SIG). La orientación preferencial de las fallas es NE-

SW, lo que lleva a postular la hipótesis de la existencia de un control tectónico 

estructural en la zona de estudio que determino la geometría de los depósitos 

lacustres dentro de la cuenca. 

La causa principal de la subsidencia es el intenso régimen de extracción de 

agua de pozos agrícolas localizados en la mancha urbana. Se proponen 

algunas hipótesis sobre la geometría y orientación de las fallas en Irapuato. La 

principal es que la geometría de los sistemas está relacionada más con un 

paquete somero de arcillas lacustres y otros depósitos de materiales 

deformables de la zona que con control tectónico de grandes estructuras. 

Se ha elaborado la cartografía geológica y perfiles de la región para conocer de 

manera específica, la relación que guardan los depósitos Cuaternarios que se 

encuentran dentro de la cuenca, el espesor de las capas arcillosas, los patrones 

de depósito en la zona de estudio con el proceso de subsidencia. También se 

analizaron los regímenes de explotación de agua subterránea y la profundidad 

de pozos dentro de la cuenca. 



RESUMEN 

Para el análisis de los abatimientos en la zona se realizaron las configuraciones 

de los niveles estáticos para los años 2003 y 2005 donde se aprecia evolución 

de los niveles en esta zona con un promedio de 2 m. 

Así mismo, en el análisis magnetométrico (SGM, 2005), se aprecia que las 

estructuras controlan el depósito de los materiales finos, por lo que se tiene una 

relación directa con la geometría de los depósitos lacustre y en consecuencia 

con los hundimientos del terreno. 

 



ABSTRACT 

Irapuato Guanajuato, the study area, is located at the limits of two geologic 

provinces: The Sierra Madre Occidental and the Mexican Transvolcanic Belt 

(MTB). Volcanic rocks prevail in both areas. 

The Irapuato urban area presents land subsidence problems, showing land 

fractures surface and collapses. Subsidence is associated to the intense extraction 

regimens of more than 1600 active wells within the area. There were located and 

georeferenced 15 fault systems with a total length of 21.23 km. The subsidence 

velocity ranging between 1-2.5 cm/year and 6-7 cm/year. 

For its analysis, the faults were located in a Geographic Information System (GIS). 

The preferential orientation of the faults is NE-SW, which leads to propose the 

hypothesis of tectonic structural control in the area, determining the geometry of 

the lacustrine deposits within the basin. 

The main reason of the subsidence is the intense abstraction of the agriculture 

wells located inside the urban zone. Some hypotheses are proposed about the 

faults’ geometry and orientation in Irapuato. The main one is that the geometry of 

the fault systems is more related to a superficial layer of lacustrine clay and to 

other deformable material deposits in the area that tectonic control of large 

structures. 

The geologic cartography and profiles of the region was done to find specifically 

the relation between the Quaternary deposits located inside the basin, the 

thickness of the clay layers, the deposit patterns in the area with the subsidence 

process. The extraction regimens and depth of wells within the basin were also 

analyzed. 

For analysis the water table withdrawal, configurations of the static levels were 

realized for the years 2003 and 2005 where the evolution of the level seen in the 

area with an average of 2 m. 



ABSTRACT 

Moreover, a magnetometric analysis was made (SGM, 2005), shows that the 

structures controlling the deposition fine materials, so it has a direct relationship 

with the geometry of the lacustrine deposits and consistent with the land 

subsidence. 
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