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l ITTRODUCC! ON 

Este trabajo fort!la parte del 

designado "Destrucción de tie:rras en el municipio 

proyecto 

de Huasca 

de OcLlmpo, Hidn1goº que 5e reali::a en el Instituto de 

Geoerafia de la Universidad Nacional Autónoma de ~~xico. 

cuyos objetivos son ln cva.luacion del problel!1a de la erosión 

de suelos, sus cau!>il!: sus con~ccucncin::::; n:::imisoo, la 

realización de un inventario de la erosión en el munjc1p1o y 

ei desarrollo de modelos experimentales tendientes a detener 

el. avance de la erosión, por un la.do, y modelos 

experimentales enfocados a consee:uir la regeneración de los 

suelos erosionados, por el otro. 

A su vez, dicho proyecto pertenece un 

trabajo de mayores alcance~ intitulado ''Diagnostico 

&oocr~fico pnra el aprovecharni~nto de los recursos naturales 

del municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo", en el cual. 

colaboran el Instituto de Gcografia y el Colegio da Gcograf1a 

de la UNAM. 

El objetivo general de e~te trabajo es 

unnliz~r l~P. c~nrliciones y las caracter1sticas de los 

recursos natura1cs y humanos del municipio para proponer 

alternativas de desarrollo con base en el aprovechamiento 

cptireo y proloneado de los mi~mos. Est~ inteurado por 



diferentes cst:udios COl!l.O son: erosión de suelos, 

clasificación de suelos, an~lisis del potencial hidrológico, 

anAlisis agroclicático, nnál.icin zociocncmico y. por ul tic o, 

aprovecha::niento de los recursos tur!. sticos. 

Con base en lo anterior, connidera 

importante contur con cartogrníl a general del medio 

natural como hcrrn~icnta útil de trabajo, que prcncn te un 

conocinicnto objetivo y sintetizado de un espacio expresado 

gr.:..ficaraente, y apoye y cornplcr:icnte estudi.oz t:1:.\s dctallndos 

como los arriba citados. 

De cst.:J. ouncr.::1 ~-e-.: rc--qu it:-re, en el progra::.i.:i 

general de investigacion, un estudio básico de referencia en 

relación con la eeomorfolocia de ln zonu b estudiar desde el 

punto de vista ge:n•~tico. 

Los estudios de ecocorfolog1a gcnótica 

establecen la secuencia de dc~arrollo de las formas del 

relieve que cubren umplios pcr1odos de <luracion, esto e:::, de 

~ilcs de a~os a millones de a~os. En cote tipo de estudios se 

consideran l.os fnctorc!; cnctoc.cnos y cxo.r;cnos para reconstruir 

el relieve del pasado (Vcrstappcn, 1983). 

Tncbién es necc~ario se~alar que la región de 

estudio queda comprend.idd d\:::u Ll'U d.:.::l ~i~tc::.:: \'olc~nico 

Transversal. donde uno de loz principnlc:;; problemas de orden 

~eomoríológico gener~do por la intervenci~n del hombre es la 

erosion acelerada del suelo, coco consecuencia del alto nivel 



de desforestación y de la aplicnción de una agricultura 

caren.:e d-:2 tC·cnicns conscrvacioniotL?s llevado cabo en 

suelo~ derivados de la alteracicn de rocas volcánicas, misnos 

que tienden a ~er altamente susceptibles a dicho proceso. 

Tal problct:?a dcstacñ no sólo nivel 

municipal, s~no a nivel e.::;t<ltal y aun en ot.ros estados del 

pa!s que se localizan 

Transversal. 

Desde 

dentro del 

este punto 

Volc:i.nico 

de vista, un 

estudio ~eomorf olóeico gcncrnl puede aportar la base de 

conocimientos n~ces~rios para realizar análisis mas 

detallados que pozibiliten la solución o, al menos, el 

control de la erosion en tierras agr1colas. 

Para el dcoarrollo de este estudio, con base 

en lo antcríor. so h~n planteado los niguicntes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL 

1) Elabornr un estudio de geocoríoloe1a gen..?tica del 

municipio de Huasca de Ocarnpo, Hgo., qua sirva de ~eferencia 

a estudios mas particulares del Qecfio natural. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

2) Elaborar la cnrtogro.f'!. o. tcm.'t.t.ica que permita idcntiflcar y 

caracterizar a las diferentes unidades del relieve del 

munícipio. 



3) Llevar a cabo cedicionc:s r.i.orfoc•.=.-tricas para caracterizar 

las diferentes unidades dc1 relieve. 

4) Elaborar un mapa geomorfoló~ico que ~ucstre las distintas 

unidades del relieve y su caractr.;!riza.ci6n sinoptica general. 

ANTECEOEUTES 

Para la rca1ización del presente estudio se 

cent~ con alguno~ trabajos bánica:nentc geográficos y 

geológicos, en los cuales queda comprendida la zona de 

estudio. Entre los geograficos se encuentra el de Pérez 

(1971), quien realizó un eztudio general del estndo de 

Hidnleo, y el de Cantü (1953), enfocado a la Vega de 

Meztitlán. 

En lo referente a la ceologia, se obtuvo de 

Fries (1963) el resumen de la geologia de la hoja Pachuca 

ese al~ 1:1,000 000; de Geyne ~t at (1953) aspectos 

relacionados con la estratigraCla y los yacimientos minerales 

de 1a zona de Pachuca y Real de! Monte. Tambión se 

consultaron los levantamientos geológicos de distintas 

porciones del estado de Hidalgo elaborados por Segestrom. 

(1961 y 1962) y, de Bonet et al. (1956), una excursión 

geológica cercona a 1a ciudad de Pachuca. Por Ultimo, se 

contó con información geológica gencra1 de Lopez Ramos 

(1979). 



Se dispUSO OC j.;OC,'.::I .infor~ioC!'...'...rl g<~Oc;r4fiCit 

sobre la zona de e:::>tudio; en un caso, info?""t:J.<1c.l::;n r:iuy ¿;.\'..:!neral 

de todo el estado de Hid.:ilgo <P•?r•.:!Z, 1971} y, en otro, de unu 

zona cercana al municipio en cuc.:c'.;tí.:.n ccantu, 1Y!.i3). 

En cuanto a ln gcol6Ejca, por un l~do SQ cent~ 

con trabajo!J rcalizndos u CGcaltis n~~ion:::d'"23 :'. por el otr,.,, 

dicha inlorruación no e5'tC:.. ref"erida dircct.:.ir.:.•~ntf~ n l r~ :.:ryn;:i r:::!.o 

estudio oino que corresponde b.:..~;icamcnte a lu3.::ire.'.'; ce:-c¿rnc.i::. 

Es también notable Ja aw:encia d•.! inforra,;Jc.i<:n ¡~t".:omorfol:.:g:it:;~ 

a cualquier escala. 

Por lo que se refiere a la bnse curtoerdfica, 

ú.nicl!t::cntc se dl~µuso de las c.:i:rt:as topogrttficas escala 

l:So.ooo. la hoja geológica Pachucü encala 1:250,000 de 

DETENAL y la hoja geológica de Pachuca encala l:l,000,000 del 

ln9tituto de Geoloe1a de la UNAH. 

considerando, de esta manera, la escasez Y la 

antigUcdad de la inioraación sobre la zon~ la escala de 

trabajo (1:40,000), se requirio cencrar 13 

faltante para poder lograr los objetivos del 

estudio. 

infort1:ación 

presente 

Por otra parte, existen diversos trabajos 

geomorfolOgicos desarrollados en e1 Instituto de Geograf1a de 

la UNAH, principa.l fuente de estos estudios en México. que 

fueron consultados para conocer la met0dolog1a aplicada en 

cada uno de ellos. Tales trabajos son los de Paldcio (1982 Y 



1985) , Moya y Zamorano ( 1983) , Lueo ( l 9Ht~) y V..:...izquez ( 1985) • 

Las caracte!"'!. sticas m:.s sobr~:salientes de 

dichot"> tretbaJos son: la cla.s.i f .icüci~n del c=irir,:en de las 

for::u::: de.l relieve en (_--:ndóg{:no, endó[!:eno-modcl;gdo y ex:ógeno; 

el uso de parl.~-etro::: morfcc~.·trl cor. (den.:::jdnd y prof"undid.:td, y 

diseccion del r~licve}; a.s:.:.. con:.o la repre.<ier.-rt:ación de la 

iníorm:ición geozriorf'ologica mediante el use:> de cierta 

simbologi a. 

M"ETODOL.OGI A 

Por lo que respecta a la 1:1etodolog1. a 

gcomor-foló¿::ica escogida para este trabajo, se opto por 

utilizar la del Sistema. de Anális~s y Clas.::1.ficacion del 

Tcrreuo del ITC (lnternational Instítute for Aacrcispace survey 

and Earth Scicnces) de Holanda, la cual se basa e:n cuatro 

principios que cont inuacién se presentan <Van ZuidaDI., 

1985) . La mctodolog-!. a: 

l) puede aplicarse a entudios de varü1z disciplLna!l. 

2) puede aplic~1rsc a estudios de diversos nivclc:=s de detalle. 

3} permite una c.lara d:i.stincióll entre unidades- homogéoneas. 

bas.:i.ndose pr J ne- j p~l~~ntc en 1J1 lt::l'P ~1~etacion de 

.Cotografi as aéreas con un mí nirno df'? aucstrco '°"de ca.spo. y 

4) permite la fácil extrapolación de la in.fortiac::..i-::in obtenida. 

E:l. análisis y la clasificacjon de las formas 



del relieve son bt..sicos en l.os estudios del. terreno y se 

encuentran, por lo tanto, relacionados con la geomorfo1og!. a 

{Van Zuidam. 1985). 

La clas iíicaci6n del terreno involucra el. 

arreglo y la agrupac:i..::in de las difcn~ntes .l.reas de la 

superficie terrestre en una variedad de categorl as 

(componentes de terreno. unidades y sistemas) con base en la 

similitud de las caracteristicas de la superficie (Van 

Zuidam. 1985). 

Seg(Jn este D:::i.smo autor, J..a clasificación del. 

terreno S.C? restringe a .loe anpcctos físicos~ de tal m.anera 

que un estudio de este ti. po puede servir como una base 

para otros estudi.os; p.or ejemplo. agricul. tura, ingenier1 a 

civil, meteorolog1a, climatolobia. hidrolog!a, planeáción 

rural y urbana, etc. 

Para la realización de este trabajo se utilizo 

la cartograf"l a antes mencionada, b~sica11ente topográfica y 

geo16gica, asi como la interpretación de fotografías aóreas a 

escala 1:25.000 y traba.jo de ca1:1po. 

basicamente 1 :40, 000, obtenida a 

toPográficaa 1 :SO. ooo. Sin embargo. 

La escala de trabajo fue 

partir de las cartas 

e1 mapa geomorfol6gico 

f1n.::i.l &e redujo a c::ca2..a 1: 75, 000, ?:!ientras que ~l ,e~lo~ieo, 

el de zonalidad geomorío16gica y el. de pendientes se 

redujeron a escala 1:150,000, los el.Jales se integraron en una 

so1a hoja para. facilitar su ::ianejo. 



Por último, el presente estudio se dividi~ en 

tres cap!. tulos~ el. primero de l.os cuales se refiere las 

caracter1sticas geoEraficas generales. El segundo capltulo 

trata de la descripci~n eeoloe:ica de la zona "/ ~e incluy·~n 

comentarios sobre la t~!ctonica y la historia ¿:eol,~gic<:i. Esta 

información sirve de apoye para el desarrollo del tercer 

capitulo sobre la eeomorfoloe1a de Huasca de ocaropo, que 

representa la parte m~s i~portante del tr~baJo. 



1. MARCO GEOGRAP!CO GENERAL 

El :nunicipio de Huasca de Ocaopo se localiza 

en la porción sureste del estado de Hidalgo y comprende una 

super~icie aproxinada de 390 kilómetros cuadrados. Las 

coordenadas extremas de dicho municipio son: 20º 06' y 20º 

21 • de latitud norte, y 98° 25' y 98-:. 40 • de longitud oeste. 

Se encuentra aproxímudamcnte a 30 kilcmctroz al norcztc de la 

ciudad de Pachucü y limita al norte con el estado de 

Veracruz, al oeste con los municipios dG Atotonílco E1 Grande 

y Omitldn de Judrez, al suroeste con el municipio de 

Epazoyucan, al sur con el municipio de Singuilucan y al este 

con el municipio de Acatldn (aapa topogr~fíco, fig. b}. 

Esta zon~ se ubica cartogr¿ficamente en las 

hoj~s Carbonero Jacales (clave F14072) y Tulancingo CF14062) 

a escala 1:50,000, publicadas por el Instituto Nacional de 

Estadistica, Gcocraf!a e Inform~ticn (INEGI). 

Como principales vias de comunicación se 

encuentran lan siguientes: de la ciudad de México hasta 

Pachuca por la carretera federal Mé-:<ico-Nuevo Laredo, en 

donde se continúa hacia Omitl~n de Juárez por la carretera 

federal 105, y tres kilometros adelante toma la desviación 

a Hunsca de Ocampo y a San Miguel Regla que cocunica con la 

población de Acatlán. Este ounicipio cuenta con vias de 





1 : . ! \!' \ ·: ''!'1'1:;'. \!' ! l''..' !•!; 
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acceso tales co::io cnrretcras. terrac;cri .:i.5 y brcchDs que le 

peroi ten una buena comunicacicn con los decti..s municipios. 

Entre lüs localidades que componen al 

municipio, a.deo~~ de la caOOccra w.unicipal Huu.sca de Ocampo. 

están: Snn Hicuel Rcslu, S.1n Dartolo>n·'.i-, Los Cerritos, R1o 

Seco, Tlaxocoyucan, Bermudcz, I:xtula Scr:ibo, L.a Loma, Los 

Reyes Tepetzala, San José Cacaloapan, San José Ocotillos y 

Santa Maria Regla, entre otras (mapa topográfico}. 

0.2ntro del rnunici pio de Huusca las rocas 

predominantes pertenecen ül Plioceno y al Cuüternario 

principal.mentt:, .:iunque en la bnrranca del r!o Grande 

Tulancingo afloran roca~ sedirnentariDa de ori~cn marino del 

Müsozoico y del. Terciarjo Inferior. 

En cuantn a las altitudes, a.precia una 

marcada diíerencia que va de los 1,úOO mr.!tros sobre el nivel 

del mar como mlnima hasta los 3,180 metro3 cono m~xi~a en 

toda la zona. La primera corresponde al. taluce del rlo Grande 

que atravícs.:i. la parte ~eptent:r-ionc:.1 del munic.lpio. Hacia el 

norte del rlo se presentan elevaciones mayores que alcnnzan 

un máximo de 2, 200 metros en la poblací6n de Magucyes Verdes. 

Al sur de la barrancn del rio nuevacente se íncrementan las 

altitudes. presentandose inmediatarnonte unñ extflnsa m~seta 

bas~ltica quP- cubre material.es preexistentes. con valores 

entre 2,000 y 2,300 metros aproxiaadareentc. Continuando hacia 

ei sur del municipio se localiza 1a sierra de las Navajas, 

10 



con ~ltitudcs entre 2,300 y 3,180 metro~ (mapa topogr~fico, 

fig. b). 

Coco consecuencia 

altitudinalcs de la región se 

de las 

presentan 

diícrencias 

variaciones 

climáticas, edafolócic~n y de vegetación. De acuerdo con la 

carta de climas {escala 1:500,000) de la clanificación 

climática de Koppen c:iodiíicada po;- Enriqueta Garcia, y con 

los valoreo registrados en las estaciones meteorologicas de 

la zona, se registran dos tipos clicáticoc principales. 

En primer lugar, en la porción comprendida al 

norte del ri o Grande Tulancing:o prcdocin:! el cli:r:a Gcco 

ente~:'3rio con rb>gimen de lluvias de verano. prcc1pi tacioni=s 

que alcan.z~n hasta 1on 600 

anual. oscilante entre 12 y 10.·:..c (fig:_ e). E~te clin:.:i 

obedece a la prer::encia de ln Sierra M¡};c!re Or.itmt<!.l, quf~ ~clun 

cor:io barrera JDeteorológica e impide as!. !<:: ll1·~[:ada de loe;. 

vientos hUm·~os del GoJ fo dr:- M·}xi.co. 

Hacie el sur de la barranca del r!.o Grande. es 

decir el resto del municipio, el tipo clim~tico que 

presenta es el teaplado subh:j'r::iedo con l.luvi ns de verano, con 

precipitaciones anuale5 aproximadan de 700 =~ en la meseta y 

800 i:i.m en 1a parte montaf1osa; líl terap<':"rAtllt"PI m.e<l1;. iin1JI\) 

varia entre 14 y 16~C. 

Esta variacion en el clima se debe a cambios 

en la topograf1a, pero principalmente a que entre la barranca 

ll 
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y la mioma sierra se presenta unn diferencia altitudina1 que 

excede los 1,000 metros (figs. by c). asi como tanbión a que 

la parte oonta~osa es una lndcra de barlovento 

de l.a parte norte del municipio. 

diferencia 

Los tipo$ de cuelo de esta zona se han 

obtenido a pnrtir de la carta cdafológicn (úscala 1:250 000) 

de DE1'ENAL, y se: djctribuycn de ln siguiente. oancra: en las 

porcionc~ montn~ozas prc-doQinun loG suelos andosol, litosol, 

iuvisol. feozcm y reuoGol nsocindos. En g~neral estos suelo~ 

se caracterizan por dcrivürsc de material volc~nico, por ser 

arcillosos, de poco espesor y s~r su~ccpt:ihle~ ~ la erosion 

debido a la t.opocrafi n o obre ln que yacen. En relación con ln 

ve&etación n;:itural y ul del suelo, ~e presenta la 

asocincitn de bos'lue de pi.110-enci no y b0sque de pino. Alguna.=: 

actividn.<lcs eco:i·~micas iuport.:i.ntcG localtlente zon la 

explotación íorc~tal y, en scnor &rado. l~ 3g~icultura. 

En el picdemonte de las siers·us, lo~ E"olle1os 

presentes corresponden n la asociación de andosol, luviool. 

vertisol, cumbisol y feo?:.crr.. E!--:tos. suelo~ tnr.:.bion son 

a1·cil1osos en unn gran proporción, derivan tambi&n de 

~~terial volc~nico, ~obre su superficie ze 

grietas anchas y profundn~ en época de ti~~ui~ 

desarrollan 

durante la 

~poca de l.1uvi.as presentan problemas. de i nundací6n y mal 

drenajei aaimi~mo, se erosionnn con íacílidüd incluso cuando 

se encuentran en pcndientc5 ligeras. La vec~tación natura1 

12 



corresponde a bosque de encino principalmente, aunque las 

tierras agricolas predominan en la oayor par~e de la zona. 

Sin eobargo. un probleria que ~z nec~sario ze;~;alar es la 

presencia de erosión en c:~rc3vn:o:; (fton~ro. en proc.e.so). mismo 

que está destruyendo 

cul. tivablcs. 

grandes cxtennione~ de tierras 

Por otro lado, los suelos de la meseta son 

asociaciones de íeozera, luvisol, vertisol, planoool. regosol 

y litosol. Algunos de ellos son poco profunden y arci1losos: 

otros ne carnctcriz.:i.n por SE.:.t' duros y fornar grietas 

supcrficialez, as! corno por su impcr~cabilidad. Estos suelos 

mantienen casi excluuivar::ientc past.:iznlcs indu<'idoc. 

Lo::; nucl.o!:.c de las lC?dt:!rs.s de la b.:::.rranco 

corresponden a ver'tisol. fco~cI:"I, li tosol y rcgosol a!.lociados, 

misoos que presentan al¡:unas d~ l.35: caructer.1 nticas ya 

citadé'.l.= CO.QO GOn poca profund1düd, ;iJto 

arcillas y sunceptibilidnd a erosionarse s~ 

contenido de 

encuentran 

sobre pendiente!l fuertes. La v~getacion nutura.l r::;ue se 

distincue en las laderas es mútorral crasicaule, 

cardonules, nopnlcrDs y chollales. 

decir, 

Fína..l~e:nle, E:l :;;uelo que se presenta en la 

planicie de inundación ze conoce co.:Jo Eluvi.soJ. y est4 formado 

por materíal acarreado por el agua; ade~as presenta capas 

alternadas de arena, arcilia y grava. 

Los recursos hidrológicos con que cuenta la 

lJ 



zona de estudio no son cuy abundantes {debido a las 

caracteristicns clim~ticas ya citadas), y únicamente el r!o 

Izatla. cuya cabc!cera Y desembocadura ~on el cerro de Las 

Navajas Y la pre~a de San Antonio Regla respectivamente, 

mantiene su curso todo el a~o; asl cooo tambien el rio Grande 

Tulancingo, localizado en la parte scptentrionul y que 

pertenece a la cuenca de la lacuna de Meztitl~n al noroeste 

de Huasca. 

La región cuenta con abundantes arroyos 

intermitentes, sobre todo en la sierra, los cuales son 

afluentes de los rios arriba mencionados. Para aprovechar 

e~tas corriente~ intcruitcntc::::: :;.::: h.:i.n con:::;tru:do variiis 

presas y bordos. Las presas CJs importantes son las de San 

Antonio Regla y La Luz. 

En relacion con la~ octi.vidade:J cconóo.icas, es 

ioportante sc~alar que recientemente ha introducido la 

actividad pi sel cola en dos localidades de la zona. La m.ti.s 

importante corrcnpondc San Miguel Regla, en donde oe 

aprovechan las aguas de los manantiales all1 existentes para 

la crla de truchas y, por otro lado, las aguas del arroyo 

Agua Dulce, afluente del r10 Izatla cerca de la localidad de 

Ixtula Scmho; asimiscio, existen alguna3 canteras en 

explotacicn, loc~lizaaas nacia el norte de la sierra de ias 

ll.:ivaJ~s, cuyo material extra!do se utiliza ·~n 1a construcción 

a nivel local. 
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2. HARCO GEOLOGICO 

Para realizar un aná1isis gcomorfólogico 

indispensable apoyarse en lo in!orcacion geológica; esto es. 

conocer la naturuleza de lus rocas (litoloctn), su edad y 

secuencia de formacion {estratigraf!a). los proceso~ 

endógenos (tcctonisrno) que lns han afectado, as1 como los que 

continúan afect~ndoL::is y, por Dl. til:l.O, lo distribtJci·~n 

gcog:r.áfica de dichas rocas y de lo!:; elementos tectónicos. 

Considerando que e~te estudio es de caracter 

genót.ico. la ba::;c r;eolócica ::Jdquiere ra.:?yor j l:lport.ancie, ya 

que el origen y la evolución de las fOTl/;)5 d~l relieve son 

los aspectos fundamentales de análi~in. 

La infortlacion geológicts util.i::.ó.lda como apoyo 

es de difcrente!l autores y ne encuentra. en su mayor- parte, ü 

escala regional. por .lo que :;;e_ ha tratado de conjunt.'H' los 

diversos criterios. principal~ente en cuanto tec t onic.':k . En 

este tema sobresalen los trabajos de Ocmant (1976 y 1978), 

C-':!r;iant aL (1975) y HooGer {1972 y 1975}, aunque ulgunos 

puntos divergen entre s1. Por lo que se refiere a la 

estratig.raf1a y a la historia geológica se cuenta con los 

trabajos de Geync e-t aL (1963). en el que basa 

fundamentalmente el presente estudio, as~ como Segerstrom 

(1956 y 1961). Fries (1963) y L6pez Ramos (1979)_ 
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2.1 ESTRATIGRAFIA 

2. l. 1 NESOZOICO 

El grupo de rocas mAs antiguo de la zona de 

estudio af1ora en una pcque~n porción de las laderas de la 

barranca del ri o Grande Tulancingo. esto es, al norest.e del 

municipio. Esta formación ne conoce con ci nombre de El 

Doctor (Kid) _ 

Se trata de roca caliza de oriGen marino, 

perteneciente al Cretécico Temprano; su color es gris y varia 

de claro a oscuro; se presenta en estratos gruesos plegados; 

su prjncipal cocponcnte es la calcarenita de grano fino y 

contiene intercalaciones de dolomita {Geyne et al, 1963). En 

la parte superior de la unidad se encuentran abundantes 

f6siles tales como los foraminiferos, gasteropodos y 

pelecLpodos; contiene además numerosas part1culas, nódulc~ y 

lentes de pedernal localmente interdigitados. Se considera 

que su espesor mAximo es de 1. 000 metros aproximadamente 

(Boden1os, 1956}. Aunque su 

signiFicativa, esta unidad 

área de afloramiento es 

1itol6gica subyace a 

poco 

las 

f"ormaci.ones volc.1nicas po9teriores en toda el ;a.rea de estud:f o 

(Geyne et al. 1963). 

En e1 resto de las laderas de la barranca del 
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r1o Grande. dentro de la pnrte correspondiente al ounicipio, 

asi como en la barranca de San Antonio Rcela y en las 

elevaciones que conior~an la peque~a sierra de Santa Maria 

Regla, aflora la Forcación Hexcala-H·~ndez. {Ksm} que pertenece 

al Cret~cíco Tard1o, la cual sobreyace discordanteoente a la 

Formaci6n El Doctor (Gcyne cJt el, 1963}. Entá cocpuesta por 

1utita y arenisca intcrestratificada de oriecn marino; 

encuentra fuertemente plegadn en capas que varian de delgadas 

a medianas; su color es gris aunque a la intez:i:perie se torna 

en colores amarillentos y parduzcos (Fries, 1963). Su 

composición no es homogénea, ya que en la parte superior se 

presentan pcquci"iaG cantidades de con~loR~:<rado de t;rano fino. 

en tanto que 1as capas inferiores son altaccnte calcáreas. 

Debido a 1os intensos procesos erosivos posteriores a los 

plegaaicntos. so desconoce el espesor or1ginal de esta 

formación CGeyne et at, 1963). 

2. 1. 2 CE!iOZOICO 

Posteriormente a la.depositaci6n de las rocas 

cretácicas, se presentan movimientos tectónicos de 

levan~a~iento acompañados de plegamicnLo .rall.:.lilicnto en 

bloques, scguidoc por una intensa actividad erosiva, la cua1 

dió oricen a 1a sucesión elástica no marina de conglomerado 



calc~reo bien consolidado en ciertas depresiones durante el 

Eoceno Tardlo y el Oli~occno Tc=prano (Fries. 1962). 

Las roc;i;: volcánicas y sedimentarias más 

antiguas de esta Era corre!:lponden a~ Grupo Pachuca (Toop}, al 

cual se le ha dividido en ocho forcaciones por Geyne et at 

(1963). La roayor p3rtc de e~tns for~aciones cctán cocpucstas 

por derrames de lava. estratos de toba y brecha. y capas 

piroc1~sticas y clásticu~ dcpo~itadas por el agua. Se 

encuentran intercstratiricadas y sobrcyacen discordanteccnte 

a L:i:G rocas cret."lc:ic.:J.Z ya ccncio021ct;::;.~ (Frie~. 19G.3) _ 

De acuerdo a su cdnd, los unidades las 

siguientes: Formación Santiago (Oli¿;oceno Temprano y Medio), 

For1:1ación Corteza {01.igoceno Medio), Formación P<lchuca 

(Olieoceno Tard10 y Mioceno Te~prano}, Formación Renl del 

Monte (Mioceno Temprano y Medio), Forcaci~n Santa Gertrudis 

(Mioceno Medio}. Foro.ación Viz.caina (Nioceno Medio y Tard1o}, 

Form.:¡ción Cerezo (Mioceno Tardlo y Pl.ioceno Tecprzmo) y 

For~~ción Tezuant1a (Plioceno Temprano). De entas unidades 

litolócicas que aC1oran en el distrito minero Pachuca Real 

del Monte (sior·ra de Pachuca) , únicamen~e la Formación 

ld parte suroeste del area de es~udio 

(Gcyn~ a! et, 1953) _ 

A estas sucesiones le siguen otras unidades 

terciar.la$ rnás rt!cientes. r;ompuestas por rocas vo.lcá.nicas 

basálticas, andeslt~cas y riol1ticas, asi como por depósitos 
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elásticos derivados de las rocas lgneas, y que corresponden a 

lac for~acioncs Atotonilco Ll Grande. San Cristóbal y Riolita 

Navajas. 

Mioceno 

La Formación Vizcaina (Tornp) ocupri. el krea ::.1;.s 

extensa de todo e~ Grupo Pachuca, pero dentro de la zona 

estudiada nolamente se encuentra en una pequa~a porcion 6 

kilót"lctros .:il t>Urocste de Huasca de Ocarapo y a B kilómetros 

al oeste de este cisoo poblado uproxioadamente_ Esta unidad 

pertenece ai Mioceno Medio y Tardlo; est~ formada por 

derrames de lava y capac de brecha y tobil, de composicicn 

andesitica y dacitica principalmente (Geyne ~~ al. 19&3). 

Debido a la intensa erosion a que ha estado 

sujeta la sierra de Pachuca y, por consig:uient e, 1 a Formación 

Vizcaína, es dificil reconocer las fuentes de 

aprovisionamiento del material volc4nico; sin embargo, de 

acuerdo con Geyne et al (1963) hay aigunos cuerpos intrusivos 

en forma de embudo compue~tos de p~rfidos daclticos y 

cuarclferos, que posiblemente fueron los centros eruptivos de 

esta formación volc~nica. 

Un ejemplo de los cuerpos intrusivos se tiene 

a 600 metros al oriente de Tezuantla en una elevación que 

alcanza 1os 3,000 metros de altitud, el cual tiene una 

longitud superfic~al máxima de aproximadamente 800 metros. 
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Este intrusivo, asi como otro::i, se encuentra en la parte de 

mayor espP_sor de J.a formación. lo que indica que fueron 

posibles bocas volcánicas. La diferencia de composición de 

las rocas se debe a que este material iue el último 

extrava!lado, por lo que puede contener roa yo re·~ proporciones 

de Bilice (diferenciación caemática}. 

Estas rocas se encuentran profundacentc 

alteradas y erosionadas. y en luga1·cs ccrcanoG a Pachuca han 

desaparecido por completo; no obstante, en lao cercaniaG del 

poblado de Tezuantla su es~sor varia entre 500 y bOO metros 

abajo de la superficie. La Fon:ir...ci.!-n Vizc::i.:.na sobreyüce 

discordantemente a tres formaciones del Grupo Pachuca (Geyne 

t?t c.t. 1963}. 

P1ioceno 

Las formaciones Atotonilco El Grande (Tpc}. 

San Cristóbal (Tpsc) y Rio11ta Navajaa (Tpn) corresporoden al 

Pl.ioceno Medio y Tardi o. Por lo que ae refiere a J.a priciera 

formaci6n. sus areas de af1oramiento se encuentran al norte 

del rio Grande Tulancingo, en las laderas de 1a barranca del 

mismo r1 o y est.:.. en contBcto con las rocas del. Cretácico a 

todo lo largo del va1l.e: tambien af l.ora en lúi;;. ulradc-<iores de 

Huasca y San Miguel Regla y al. norte de las elevaciones de 

rocas sedimentarias cercanas a la barranca de san Antonio 

Regl.a (Geyne •t at. 1963). 
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Esta unidad litológica se compone de depósitos 

de material cl~~tico depositado por el agua y derivado de las 

rocas volcánicas terciarias de la región y, en una peque~a 

proporción, de las rocas s~isentnrias cretácícas 

preexistentes (Geynn et al. 1963): se encuentra localmente 

cubierta e intercalada con corrientes de basalto (~cerstrom, 

1961). Predominan los conglomeradoc, las arenas y las 

arcillas junto con importantes Intercalaciones de toba, 

derrames de lava basaltica (Scgcr~troo, 1q&7) y marga. Estos 

materiales de acarreo se depositaron sobre los valle5 de los 

actuales rtos Ac<J.jnc y Grande Tulancingo (Fries, 1963). 

Dichos depósitos de material cl.astico se encuentran 

interdigitados localmente con las formaciones San Cristobal y 

Riolita Navajas. 

La FÓrmacion San Cristóbal (Tpsc) se localiza 

al noroeste de Huascn y tiene coQo limites hacia el norte la 

barranca del rio Grnnde Tulancinco. al oeste y suroeste Ca 

partir de Omitlán) la Formaci6n Vizca1na y al este la 

Formación Mcxcala-Mandez que aflora en las elevaciones 

próximas a la barranca de San Antonio Regla. Consinte en 

rocas de composición andesitica y bas~ltica. Existen dentro 

de ia aierra de Pü~huc~ varias áreas de afloramiento; sin 

embargo, la de mayor dimensión se localiza dentro del ~rea de 

estudio. De acuerdo con Geyne 9t al {1953) este material 

provino de diferentes fuentes ubicadas en cada uno de los 
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afloramientos. 

Por lo que corresponde al afloramiento mayor, 

su fuente de aprovisiona~iento parece haber sido el punto m~s 

alto de la forgación, el cual en 1a actualidad se localiza en 

e1 cerro El Gallo con 2 0 600 metros de altitud, junto con 

OtTos aparentes centros eruptivos parcialmente destruidos por 

erosión. aunque también es posible que parte de estas 

corrientes !Avicas se hayan generado a travós de fisuras. 

Esta formación descansa diccordantcrecnte sobre la Formación 

Vizcaína; se interdigita con las formaciones Atotonilco El 

Grande Y Riolita navajas y esto\ cubier'ta parcialmeut~ por la 

Traquita Guajolote en su parte meridional. 

La siguiente unidad litológica semejante en 

edad a las anteriores se conoce con el nombre de Rio1ita 

Navajas (Tpn) y se distribuye en un área de afloragicnto de 

forma casi triangular, localizada al sureste de Huasca de 

acampo. como ya se mencionó, esta unidad interdigi ta con 

los derraces iavicos de la San Cristóbal y con los depósitos 

elásticos de la Atotonilco El Grande. Está compuesta 

principalmente por derrames de lava riolitica, osi como por 

capas de toba y brecha y por depósitos de nubes ardientes que 

se encuentran ~nterestratificados. También es preciso se~alar 

que se presentan intercalaciones de material volc.fl.nico 

epiclástico (lahn.res y conglomerados volcánicos). El materia1 

oás abundante de esta Cormaci6n corresponde a los derrames de 
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lava; presentan un color gris claro y su composición es 

silicica. Los posibles centros eruptivos se localizan c~rca 

del cerro de Las Navajas, nombre que se le da a la sierra que 

constituye esta formacion. El espesor mdxi=o se ~ncuen~ra en 

la parte más alta de la' íorAnción y considera de 

aproximadaoente 500 metros {Geyne 9t al, 1963). 

Cuaternario 

Las rocas volc~nicas y sedimentarias del 

Cuaternario que se presentan en la zonn consis~en 

principalmente de material extrusivo de composicion 

traq~1tica, productos volcAnicos baa~lticos y depOsitos 

aluviales. 

La unidad litológica antigua del 

cuaternario que aflora en esta zona corresponde a la Traquita 

Guajolote {Qg), cuya edad es específicamente del Pleistoceno 

Temprano. Se localiza en una sola ~rea de afloramiento al 

suroeste de Huasca. Descansa en su mayor parte sobre ls 

Riolita Navajas. es decir, al noroeste de la sierra del mismo 

nombre: también traalapa a la Formaci6n San Cristóbal hacia 

el norte y se encuentra en relación discordante eon algunas 

formaciones de 1a Sierra de Pachuca (Geyne et aL. 1963). 

La Traquita Guajolote fue el Ultimo material 

de esta zona en extravasarse; es pc.r eso que no se encuentra 

cubierta Por ninguna otra unidad. aunque ha estado sometida a 



1a erosión. E5ta roca se caracteriza por su color gris. su 

textura traquitica y por ser altamente vesicular. La fuente 

de oriecn de enta unidad se ubica en lan inmcdi~cioncs del 

cerro Gordo, que en la actualidad se encuentra surnumcnte 

erosionado. El espesor correspondiente en ia parte m~1s gruesa 

de esta unidad C en el cerro Gordo) puede exceder los 200 

metros, aunque en la parte rentante del derrame tal vez no 

alcance ni 60 metro5 (Gcyne et at, 1963). 

Al oriente de Huasca presenta un extenso 

campo de derrames de lava (Qb) de conposición bao~ltica y 

andesltica, cubierto con cenizñ y aluvión, en el que se 

localizan ulcunos conos piroclástícoo (Geyne et al. 1963). A 

estas rocas plcistocónicas no 5C les ha dado todav1a un 

nombre especifico debido a la falta dn estudios mas 

concretos. 

Estos derrames de lava (Ob) sobreyaccn a la 

Formación Atotonilco El Grande y la RiolitR Navajas, y 

ent~n en discordancia con las formaciones cretacicaa. Por 

otro lado, se interentratifican a nivel 1ocal con material 

elástico tal coco arena, grava. arcilla y ceniza retrabajada. 

Probablemente estos materiales surgieron a través de fisuras. 

F.:l espesor varlñ .?t]tament~ y de acuerrlo con la altura de los 

conos cineriticos más grandes tal vez sobrepasa los 500 

metros: a excepción de estas elevaciones, el espesor general 

puede ser menor de 300 metros (Geyne 9t al, 19&3). 
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El material de origen más reciente en ln zona 

es el aluvión coai> que aparece C3~i en su totalidad en lat 

márgenes del rio Grande Tulancingo. A lo largo de ln moreen 

meridional, principalmente, se presentan nbünicos aluviales 

cuya :formacion se ha f'aci l :i tado por la debilidad 

caracteristica de la luti ta pertenc..ocicnte fJ le M"=xcala-Móndez 

que aflora en la parte inferior de 1~ barr~nca. Junto con 

este tipo de dep-~sito~ se encuentran tamb1~n bancos de aren~ 

en la 11anura aluvial del mismo rio (mapa geol~gico). 
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La zona de estudio presenta una interesante 

complejidad en su evolución desde el punto de vista 

tectónico. debido a que se ubica en los limites del Sistcca 

Vo1c~nico Transversal con la Sierra Madre Oriental, e 

inc1uaivc presenta algunos afloramientos de rocas 

sedimentarias cretácicas cerca d~ la barranca de San Antonio 

Reg1a, en la misma barranca del río Grande Tulancingo y más 

al norte do ásta. 

En primer luear. la Sierra Hudre Oriental 

tiene su origen en los mares anticues que ocupaban durante el 

Mesozoico las actuales porciones noreste y este de México. No 

se conocen con exactitud 1a3 caracteristicaa del baoamento 

Precámbrico y Paleozoico sobre el que evo1Ucion6 la secuencia 

de rocas mesozoicas de toda esta zona; sín embargo, se cree 

que debió haber sido fuertemente dislocado por movimientos 

tectónicos (laterales y verticales) que tuvieron lugar 

durante la primera mitad del Mesozoico. Tales movimientos 

favorecieron la distribución de cuencas y plataformas que 

controlar!an la sedimentación hacia mediadoo del Cretácico 

(MorAn ot aL, 1984). Posteriormente, hacia el Cretácico 

Tardío esta zona emergió del mar, y a finales de este periodo 

las rocas marinas cret~cicas y otras más antiguas fueron 



fuertemente pleeadas y ero~ionadns, continuando estos 

procesos aun hasta el Eoceno Tardlo (Gcyne ~~~t. l963). 

La Sierra Madre Oriental ~e inicia, en su 

parte septentrional, a partir de los estados de Coahuila y 

Nuevo León. En este sistema contaf>ioso "los pliegues 

mayores ... están orientados la dircccit.::n general 

nor-noroeste. aunque tienen sus variaciones locales ... Los 

pliegues compuestos m;i.z grandes pueden deccribir:::e corno 

anticlinorios y sinclinorios forl!oado!; por grupo::: de pliccu·~~ 

sobrepueztos m.3.s pequcílo.o. El arreglo de los pliegues refleja 

un sistema regional de fuerzas. en el que la fuer<:ti principal 

mayo1 estuvo orientada la direccic.n estc-noreGtc u 

oestc-suroeote, mjcnt.ras que la fuerza príncipal tuvo 

orient.acicn practicacente vertical {movimientos de aacenso)" 

<Gcyne et al, 1963). Estos eventos foroan parte de lo que ~e 

conoce como Revolución Laram~dica. 

La. zona de estudio se ubica precisamente en 

donde se unen la Sierra Madre Oriental y el Sistet:1a Volc~nico 

Transversal en el estado de Hidalgo, puesto que las 

sucesiones volc~nicas terciarias y cuaternarias sobreyacen a 

estratos sedimentarios cret~cicos afectados por los mis=os 

procesos que dieron origen a la Sierra Madre Oriental. 

En re1aci6n con el Sistema Volcanico, existe 

controversia entre distintos autores para explicar su origen. 

Sin embargo, la mayoría co~ncide en que la actividad 
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vo1cánica se debe principalwcntc a la desintegración termnl 

de la corteza marina como consec11cncia de.l. constante proceso 

de subduccion de la Pluca de Cocoz debajo del continente en 

1a Fosa de Acnpulco. Don de lns por>turn~ ct~«s relevantes con 

las de F. Mooser y A. Dcoant. 

El primero de ellos sostiene que la faja 

volcánica coincldc con una zonu de debilidad cortical, la 

que é1 ll~mn ceosuturn (cicatri=> del Pal~o?.oico. originado 

por 1a uni~n de dos antieuas mnsas crat6nicas, y que los 

maznas Ge formnn debajo de la co¡·tc.::~ por un cnl.cntO'.'.lmiento 

diferencial de ,.'.}ctn. /\simisoo, señala la presencia de un 

sistema ortoconnl b'1sico d·~ fracturas a todo lo lür&o del 

Siste!'la Volcánico, mict:1o Q.\Jc controla el a~censo de lo~ 

5aemas dentro de la corteza y ri~e la fornación de fosas y 

pilaren. Otro ns pecto im.portantc C!J que asigna edades 

correcpondicntcs al Eoceno Tardlo 1as pric.eras rocas 

volco\nicas, hanta del Cuaternario para las úl.tiQ!ns (Mooser. 

1972 y 1975). 

Por otro lado, D<..~ant (1978), con una 

interpretación mas reciente, afirma que ha habido un 

dcsplazaDiento siniestra! de l.a Placa Nortcaoericana con 

respecto a 1a del Curibe a partir del 01igoceno. con lo cual 

ünicament:e ~udc dc=~rrollar e1 proceso de subducc~6n en la 

Fosa de Acapulco d~spués del movimienLo hacia e1 ~ste de la 

Pl.aca Norteamericana. E1 cn~bio que sufrió el polo de 



rotación de la Placa de Coco:: durnnte el l1iocr.no Tardto 

favoreció el dc~¿:irrollo del !Ji!.:;tc::ia Volc.1nico; por le; tanto, 

a estas rocas volcAnicas Dc::iant le~ azj.¡;na una cdud 

Plio-cuatcrn.n.ria y su ditrjbuciGn, de acuerdo con úl, no 

sigue una dirccci•!>n r:cnern l ~~:::t~-o·~r:te. 

distinguen cinco focos principéllc:::: de 

sino que 

activid;id, 

se 

con 

oricntacién y c.:iract1.1risticas csp-.::ciíica~;. Adcr:i.\s, r.~e:·~ala que 

lai:; rocas volc.'.l.nic.:in ol igo-nioc•)nicus que uf loran al norte y 

al. ~ur del Sistem.'3 Volc:..ntco Tranr:;vcrrw.l con!:'t.ituyen el 

.. ba!;n::ic:nto" do- l.os ro..::as pl io-cua tcrnilrins y rcpreccntan la 

~:; al. 1975; Dt.::mnnt, 1976 y 1978). 

No obs ton te lo!J rund.Jncra to:; en '1UC se apoya 

Dcmant, por un lndo, p3ra <.tsignu.r edu.d plio-cuaternaria a la!.~ 

rocas del Sistema Volc,,'.,ntco (corno yn ne .::;c:~::iló en ln parte de 

estratigrafia), por otro lado, Gcync ~L ~l a~ignan edad 

oligo-tuioc~nica a las rocas !.gneos que contorraan la sierra de 

Pachuca y las incluyen dentro del Sistema Volc,.:...nico 

Transversal. En cambio para Dcmant., e5tas rocas no forman 

parte de este sintoma, pero tampoco coru:tituyen, por 

supuesto, la prolongación de la Sierra Hadrc Occidental. 

con base a la int~rpretnc!ón de Dc.:~nt ~obre el ~~ea de 

trabajo, el presente estudio se fundamenta en las hipótesis 

de~arrollad~~ por Mooscr y Geyne ~! at. De acuerdo con ós~os 
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ü1timoz ., ... 1as rocas de couposición prcdor.:t.inantcuentc tl.ifica 

Y de edad pleistocénica. junto con las rocas ... del 

Plioceno Tardlo y del Pl~istoceno Tcnprano. tale~ co~o las de 

las foroacione:l San Criztóbal. de la Rioli ta Navajnn y de J.a 

Traquita Guajolote ~e considera que forcan pnrtc de la Zona 

Ncovolcánica .. _ .. (Gcyne til-l al, 1963). 

Asociados al volcüni~no del Plioceno. en 

particular. se encuentr~n los fructuraQientos. oisoos que 

fueron obtcnidoS a partir de la intcrpretüc.i6n de fotograt~1 as 

aéreas. Esto se evidencia rund~oentalccnt~ en la sierra de 

1as Navajas, donde $e puede nprccinr una intensa red de 

fracturas (~apa geológico)_ La dirección de al&'Unas de e~tas 

fracturas coincide con la dirección noroe~te-surcste de los 

alineamientos que presentan los conos piroclo\.sticos 

localízados en la zona de 1as coladas de lava plcistoconicas. 

Estos son, en primer tórmino. el alineamiento que siguen los 

cerros de Tecoaco-Verdc-Pricto (los dos prioeros en los Reyes 

Tepetzala y el tercero, al noreste de la sierra), y el 

correspondiente a los cerros Tezonntlc-Aguatepcc-Tepenacasco 

(a1 este de 1a barranca de San Antonio Regla. al este de los 

Reyes Tepct:a1a y al sur de Acatlán, respectivamente)_ 

Otro rosbo topogr~fico i~portante que presenta 

un alineaoiento siwilar a los anteriores y que coincide 

perf'ectamente con 1a dirección de 1os conos 

Tezo~nt1e-Aguatepec-Tepenacasco. es una tramo de la barranca 
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del rio Grande Tulancingo, a partir de la locnlidad de Son 

Bartolomó y a lo largo de 12 kil6metros, aproximadamente, 

hacia el noroe~te. Es probable que dicha orientacicn tenga 

rclaci6n con loe alincnrnientos de los conos píroclásticoa 

antes mencionados. 
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2. 3 HI STOR! A GCOLOGI CA 

De .acuerdo con lo expuesto anteriormente y con 

base en Friec (1963), la historia gcológicn de la zona de 

estudio ne resurnc a continu~ción. 

A p;;1rtir de :finf'":S del Cretd.cico Inferior se 

inicí a la acumulación de los sedim.enton que componen la 

F<">rrtación El Doctor en una all.iplia cu~nca marina. Es en e!O:ta 

epoca cuando la zona estuvo toti'lln:.ente cubierta por las aguas 

y se acumu1aron limo!:: y arenar. de c~rbon~to c:.i.lcico juntn con 

restos de animales marinos ::.;obre la~; aguao poco profunda::; de 

lll cuenca. 

Es posible que este proceso haya continuado 

hasta los inicios del Cretácico Superior, cuando se presenta 

una emersión general del relieve Junto con un ligero 

combamiento de las ca.pas sMjni'Pnta~i;.-~~. lo cu.:J.l f::,vorcciC· la 

erosión diferencial. Ponteriorcent~. durante el mismo 

Crctácico Superior se presenta una inmersión de l~ reei6n. 

aunque .:¡li;unas partes permanecieron li¿;er.:u:icnte emergid<::ts. 

La inoer~icn continué y la vez los 

sed.iocntos. f"ueron cambiando debido a los ~pr.rt:.o:·~ <'!'!' ~;.o-t~r-i::l 

cldstico o~jeinndo por el volcAnismo que actuaba en 1a parte 

occidental de M~xico a la par de tiovimiento!J é.lScendentes~ 

E~t~ :uut.cr-ial clastico dió lur:<:1r a 1.."I f•'">rroacj':'."'n de cnp::i::::: de 



arenisca ':I lutita de origen marino conocida5 con el nombre de 

Formación Mexcala-Héndez. La reción cm~rgic del mar antes de 

finalizar el CreUcico y el levuntamiento continuo hasta el 

Eoceno Temprano, culL1inilndo con la Rcvoluci~n LnramldicCJ., en 

1a que se orír;in::;, la Sierra Madre Oriental (Fries. 1963). 

A ezt.e levantu:!licrilo y plcga::ii..cnto prosiau.io 

una in't.ensa erosién de las par't.cs ~ás elevadas, rc:i:lovienciv 

las cimas de los anticlinales y dejando al descubierto luc 

formaciones Mexcala-Mr.:tndez en alguno~ ::;i;,ic.s y El Coctor. (:n 

otro~. Después del plcga~iento inicié una ~tapa de 

f,J;l l;H::iento nor:::.al que dió luear ~ la formaci·.::in de fo~as, 

pilares y bloques escalonados donde depositaron los 

sedimentos provenientes de ia croci~n oe 1as rocas cretácic~s 

entre el Eoceno y el Oligoceno Temprano (Geync ~t at, 1963). 

El falla~iento cesó casi por completo cuando 

se inició el volcanismo activo que originó la sierra de 

Pachuca a partir del OU r;oeeno Temprano has ta principios del 

Plioceno (Fries, 1963}. Los materiales ext1·avasadoe fueron 

principalmente derrames de lavas. tobas y brechas de 

composicion variable. A lo laruo de toda esta etapa oe 

presentó la erosión que denudó .Lls nucesiones volc.'.Ln.i..cnn 

tcrci~r1~= d~ e~~~ 7.0n~ y que dió lugar a l~ discordancia 

entre ellas. Posteriormente remo vio los m~teriales 

depositados en lo$ va1les (Segerstrob, 1956). 

La c:or:ibinac:16n tanto de.l volcan.isr:io como de 
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los procesos erosivos caucaron si&nificativos cacbios en la 

topografía Y en la red hidrocrJfica de c~ta zona. En preciso 

senalar que la extravn~ación de los clti~os materiales 

volc~nicos en la sierra de Pachuca (Plioceno TeQprano) estuvo 

acocpa~ada por la intrusión de numerosos diques. as1 como por 

fal1aciento activo y mineraliznción ~et~lica en el di~trito 

de Pachuca y otros lugare~ cercanos (Fries. 1963). 

Hacia mediados del Plioceno nucvaocntc se 

inicia otra etapa de volcanismo (Formación Sao Cri~tóbal y 

Riol.i tn Navajas) en J.os al rededores del di.s tri to de Pachuca. 

Estos dcrramcc se extendieron m .. 'ts all.á del. distrito minero 

h.J3ta. 30 y .t,¡.Q l~il,:;¡:¡etro.:; h.:::ici..::i. ~l rJo.rtc. nui.'eut~ y t~tc. 

En c!lta época también se acumul.aron extensos 

depósitos provenientes de material volc~nico (Formación 

Atotoni1co El Grnndc) Y. de ncucrdo con Fries {1963). el 

"fa11amiento pudo hnbcr !lido una cau~a de la ncuc:iulaci.ón de 

dichos sedimentos y es seguro que la extrav.JGaci6n de lava. 

mdfica causo la intr.rrupción del. desng e en ciertos sitios. 

para producir lagos efi meros". Esto continuó hasta principios 

del Picistoceno, periodo en el que tambión prosiguió el 

volcanismo c~íico (Traquita Guajolote y derrames b.-~sálticos) 

y e1 fa1lamiento norcal (Segerntro~. 1956). 

Ai íinalizar el voicanismo, de nuevo ia 

erosión arcct6 activ~~cnte cst~ zona. rcnovicndo gran parte 

de 1os sedicentos p1~océnicos de la Formación Atotoni1co El. 
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Grande (Fries, 1963). Probablemente en esta etapa se inici~ 

la dis~cci6n de la barranca del r1o Grande Tulancingo. 



3. GEOHOf~FOLOGI A 

En este cap1 tulo 5e pre~1enta ln p<J.rte m~s 

importante de este trabajo, que con~iste en el andlisis 

geomorfológico del municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo, 

desde un punto de vista genético, as-t cotilo el procedimiento 

de elaboraci6n del mapa geomori"ológico. 

La mctodologl a utilizad.-:i Pilra la elaboración 

del o~pJ gco~orfol~gico el 

Sistema de Andlisis y Cl~sificación del Terreno dúl ITC 

(International Institute for Acrospuce Survey and Earth 

Sciences) de Holanda que, s~ mencivnó un principio. 

se considera ade-:uedo dados los ot>Joti vos d.<::>1 enturti o. 

De acuerdo con Van ZuidaI:J ( 1985) , el. sistema 

del ITC se fundamenta el an.:d.isis áe las formas del 

re1ieve. en donde el muestreo de parámetros es de gran 

utilidad, espt:.."'Cl f"icaccnte en .estudios detallados y 

semidetallados de carácter general. como ~l presente. 

Este análisis parte de principios 

.litolog:l a y 1a gónc~in co~o principales criterios de 

cl.asificaci6n. y agrupa a las formas del relieve en unidades 

y subunidadcs de acuerdo con ciertos parámetros o 

caracterlsticas del terreno. 
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El producto fina1 de un estudlo de este tipo 

es un mapa con unidndes y subunidades del terreno. y una 

1eyenda (cuadro de Unidades del Terreno, fii;:. 5) que deGcribe 

breve.mente algunas caracteristicas importantes de cada unidad 

(Damen. 1987}. 

Los pasos a seeuir. propuez:tos por esta 

metodolog1 a (Ven Zuidü!i:!, 1905). son los siguicntc!:i: 

PROCEDIMIEl\!TO!i ~;: Af:!A.JJSI.§.._ CL/\SIFICAGIOH X EVALUACION 
DEL TERRENO Y.I!.!:.IZA?'illQ: FOTOORAF!AS M~ 

ANALISIS 
DEL 

TERRENO 

1. Rcconoci:c:i.:lcnto de v.;Jriéls carocterli;ticas dal 
del terreno. b~sado en la detección de las 
formas del relieve relación con procesos 1os 
geomorfológicos, los tipos de roca y su 
etJtructura. los suel.os, la hidrolog.1. a y lói 
vceetación. 

2.0climitación de 1as grandes unidades del 
terreno ( zonalidad geomorfológica) . 

CLASIFICA- 3. Delimit~ci6n da las unidades del terreno de 
CION DEL acuerdo a las unidades geomorfológicas. 

TERRE!IO 
4. Especificación, selección y delimítacion de 

varias $Ubunidades o rasgos particulares del 
terreno. de acuerdo a las cilracteri sticas 
f1sicas relevantes para c1 objetivo de estudio. 

S. Obtención de valores y promedios de las 
unidades y subunídades del terreno de acuerdo 

EVALUACION a algunas caracterlsticas especificas. 
DEL 

TERP..E~0 6. ~vo1'...H!Ci~n fin:il de la:: I:rZ!ndc:: unidedc~ y 
subun.idadc~ de acuerdo los objetivos de 
estudio. 

Fuente: Table 3.3 Terrain an~lYsis, classificatíon and 
evaluation proc.edures using aer~al pho~oeraphs. VAN ZUIDAH. 
P.. et al. (1985). p. 14. 
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El p:-imer puso GC: rc.lacionn, en r;?st:c trabajo, 

con la descripción de la g::?o1cgi.a del r.iunicipio de Huasca de 

Ocampo (descrita en el capitulo anterior) y de las forgn~ del 

relieve, lo cual pe~~ite el reconocjmiento de las grandes 

unidades del relieve. A partir de esta prieera aproximación 

se rcal1z6 la carta de zonalidad Eeornorfo]~~ica {fig.2), que 

tiene por objeto p.:-esentar la di1;tr·lbuc.ü:m de lo~ principalc~ 

tipos de relieve. 

En c~te tr~b~jo ~e opta por prcs~nt~r ~n 

sola hoja los napas geológico { fit:. ] ) , de zona lid ad 

geomorfológica Cfig. 2) y de pendientes {fig. 3), asi co;no el 

mapa geomoríol.ogico (fig. t',) junto con ln leyendi~ de este 

c:ltimo (cuadro de Unidadc!> del Terreno, fiE . .1,a), adcm:' .. s de 

una sección geologica Cfig. lo), la columna entratigr:..fica 

(fig. lb) y alguno~ perfiles transve.rsalcn {fig. S), con el 

objeto de contar con un solo docum~nto que contenga toda la 

información e~rtográfica indispensable. 
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3 .. 1 MAPA DE ZONALIDAD GEOHORFOLOGICA 

Este pri~er nivel de zonificación del. relieve 

de Huasca de Ocacpo pert:J.ite contar base para la 

clasificación de 1as unidades de terreno. tal y se 

muestra en e1 cuadro explicntjvo de las unidades del terreno 

(fig. 4a). anexo a1 mapa ~eoQorfol6gico (fig.~}. 

La carta de zonalidad geomorfológ~ca muestra 

1a distribución de los principales tipos de reLieve. Dicha 

carta permite. posteriorcente. la elaboración de un mapa de 

mayor detalle que, en cs·te caso. es e.L geo..,,orfológico _ 

Para la c.laboración de este capa se utilizaron 

1as carta!J topoe:ráficas de DE"n:ru..i. escala 1:50,000, los 

mapas de pendientes a escala l:So.ooo y geológico escala 

1:40,000 elaborados para la zona de ectudio junto con la 

interpretacion de íotogra11as aéreas, de cuyo an1lisis se 

reconocen tres grandes unidades de re1ieve que se describen a 

continuación (gapa de zona1idad geomorfológica. f~g. 2): 

SIKRRAS 

se. distribuyen en la ¡x¡rte sur-suroeste y 

noreste de la zona de estudio, y ocupa 1a mayor extensión, 

tomando en cuenta qua dentro de esta gran unídad se considera 



el piedeoonte ~ 

La primera parte comprende t.:na porción de la 

sierra de Puchuca, la sierra de Lus Navajas y la sierra de 

Santa Maria Regla al sur y centro de lu zona, que c;!Stá.n 

compuestas. a excepción de la úl ti!i:<:!, por rocas volc.lni.caG de 

co.1:1posiciones Vilriablec. Parte de estas rocas, 

espec1ficaQentc las que conforman lu sierra de Pachuca, 

corresponden al volcanisl!lo oligo-mj océnico, mientras que lüs 

m~s reciente~. como son las coladas de lnva de ia parte 

centro-este de la zona, non de edad p.leístocénica. 

Sir.ml tf,neamente: al .o.tlplio ~r.l. odo de volcanisoo durante el. 

cual se generaron tales rocas lgnens, se sucedieron intensas 

ct.3Pils de t"alJ.nm.iento y erosión c~ue dieron como rc:;ul tado 

di.ferencias en el modal.;:ido del relieve de e:.; ta unidad. Por 

otro lado, las p<.:~ndientc!l I:ltiximns de est.a .::.ierras .lleg~n a 

Por lo que se refiere a la siPrra de Santa 

Mari a Regla, que se loca.li:.:a al norte de Hlwscn, su origen es 

diferente al deJ. resto de esta unidad, pues eat.l formada por 

rocas aedímentarias (lutitas y areniscas) plegadas por 

movimientos tectónicos anteriores al vo.lcanismo de la zona, 

e:; decir, durdult:: el Cretác:ico. Esta sierra es mucho mtu; 

pcque~a en extenziCn que .las anteriores y, a la vez, menos 

accidentada. Tiene un rango de ixtndient 

Existe, ademas, un~ 

'f~.tUl1• O ' f, ' 
cOL'" 

12º. 

localiza 



entre la sierra de Paclluca y la si<.:rra de LLis Ua.v.:.1_i.:.1~. qtH:::: 

corresponde en su c.a.yor parte .:.'\ la Traquita Guajolote {Og) 

abarca una pequefía parte de la Forrailci6n San Cristóbal (Tpuc) 

cerca del poblado de Omitl¿,_n_ Observando la secci'.!::n geol:!gica 

AB { fig. la}, se puede apreciar que dicha forcacion se generó 

sobre las e~tribacioncs de lnG Gierrns antcrior~s. La 

pendiente m~Xima de esta porcién es de 1?.c _ 

Por otra prtrt~~. 1"" sierra qua localiza 

hacia el noreste de lü zona ae e!ltudio t¡:imbi.:.-n es de origen 

volcánico aunque. a diferencia de la porcicn sur, su periodo 

de formación únicacente abarca el Plioceno. Se compone 

principalmente por conglomer;Jdos, tobas y derrames de lava 

bas.'.'-i.ltica. y los valores de las pendíeote!.i de estn sicrl'.,,o) 

llegan a ser superíorcs .a los :30::.. 

BARRANCA 

La segunda gran unidad se localiza en la parte 

norte del municipio y corre en dirección oeste-este; recibe 

el nombre del rio Grande Tulancingo. Su origen se debe tanto 

a factores endógenos (tectonisco) como factores exogenos 

(erosión f1uvia.l. y deposit~ción). La profundidüd máxi~a de 1a 

barranca. aproxi=adamente de 500 metros. ha dejado a1 

descubierto rocas sedimentarias C.l.utitas, areniscas y 

enlizas) del Cretácico. Esta combinación de rocas 



sedimentarias y volc~nícnG de diferentes ed~de3 le ha dado 

mayor complejidad al proceso erosivo-fluvial. 

La barranca prc~enta una a~plia planic.ie 

aluvial, que en algunos tramos J.. lega alcanzar 

aproximadacente 800 metros de awplitud. 

MESETA 

La tercera gran unidad de relieve corresponde 

a la meseta, actualmente dividida por la barranca del r~o 

Grande Tulancingo; ae compone en su mayor parte por coladas 

de lava generadas travos de fisuras. Sobre cll~~ ~e 

presentan conos pirocl~sticos de pequefia5 dimensiones. 

Esta unidad, en geI11.:!r<ll. posee pendientes 

inferiores a los 6°, aunque predominan las Qenores de 3°. La 

baja pendiente aunada a la aparente '1Usencía de 

fracturamientos impiden un fuerte desarrollo de la disección 

fluvial. con excepción de la barranca del rlo Tuiancingo Y 

afluentes como el San Antonio Regla. 
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3.Z MAPA GEOMORFOLOGICO 

La clasificación de las unid~des del terreno 

que aqu1 se presenta. basada en el sistema del ITC, consiste 

en la agrupación de las dífercntes formas de modelado del 

relieve. en una variedad de categorla~ con base en la 

comparación de las Dismas formas y de sus caracter~stícas 

(Oamen. 1987). 

La escala original que escogió para 

trabajar el mapa geomorfológico fue 1:40,000 y, por otro 

lado. la escala de 1as fotograflas aéreas con que se contó 

fue 1:25,000; sin embargo, el mapa final se presenta en 

reducción 1:75,000 pues. como ya se explicó, esto facilita su 

manejo. 

3.2.1 ELEMENTOS DE CLAS!FICACION DE LAS UNIDADES DEL TERRENO. 

para cada una de las unidades. y que 

ieyenda, son las siguientes: 

incluyen en la 

LITOLOGIA ~ - Se presenta una breve descripción de 1.as rocas 

que conforman cada una de las unidades, debido a la reiacíón 



que ex~ste con 1as formas del relíeve, los suelos y la 

h.idrol.og!a_ 

PENDIElfTE-- Esta caracter~stica dc1 relieve permite 

distinguir fácilmente las dif erentr_s formas del modelado y 

1os procesos geomorfológicos de cada unidad. Para ello 

elaboró un aapa de pendiente~ a escala 1:50,000. cuya 

reducción a escala aproximada 1:150.000 presenta la 

fig. 3_ 

AMPLITUD DEL RELIEVE.- Se refiere a1 promedio m~xímo de las 

diíerencias de a1tura (en metros) entre el tal~eg de un valle 

y sus correspondientes di visorias de aguas. Est;~ parámetro 

equivale la profundidad de la disecc.iCn en otr."'ls 

metodologias consuitadas (Lugo. 1984; Palacio, 1982 y 

1985). aunque su aplicaciOn no se restringe únicamente a la 

erosión fluvial. Los valores resultante3 representan el 

trabajo erosivo vertical desarrollado por las corrientes 

f1uvia.l.es_ 

Ei proced1miento de obtención de los promedios 

se llevó a cabo por medí.o de la selección dt: .i.reaa 

representativas (4 km.
2

) de cada una de las unidades sobre I.aa 

cartas "topográ.fican. 

DENSIDAD DEL DRENA.JE_- Es .la longitud de talwegs o cauces 
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por unidad de sup<.?rfic ic { 1 b:::!) ; su apl icuci:'..':n da como 

re.Gultado un<:l n.prccincion clara de la densid:id fluvi;l.l y, 

la vez. coc:plcmcnta. los vnlorc:; de lu ."'!r.:iplitud del rclit:ve, 

proporcionando de esta cancra, pnnorama general de la 

intensidad de lu acción cxóg1~na sobre las foroas del rel.lcve. 

El procedimiento de obtención de esto~ valores íue Giuilar al 

anterior:·. 

PATROU DE DRENAJE. - Es la disposición que siguen los cursos 

de agua y sus ~fluentes, cuya ~onfiv.~r;:ición d~pcnde, 

pri.ncipalcentc. de controle:::; topogr.'ificos, estructurales 

1i to lógicos y se encuentra. en com;ccuencia, en rclaci.-..';n 

directa con el. modelado d~l rel.icvc. StJ dr~termin."3ción se 

obtuvo carr:.ogr:.fico y de 

fotoint:crpretación de cada una de lus un:J.d.:!clo~:;. 

FORMA DEL VALLE.- Se refiere a 1.a .for!Ja. de:l pcr!'il 

tr.ansver:::<)l de un vatlf'>:, qu~ d•~pendE· da factores litológicoc, 

estructurales y topogrt.i.ficos. Esta caracter1 stic.<); se obtuvo 

basicacente por ~cdio de la interpretación de fotoerafins 

al.reas. 

SUELO.- En ~ste apartado se incluyen el tipo, la textura y 

la fase f1sica de los suelos caracterlsticos de cada unidad~ 

Esta iníorQación se tomó primeramente de la carta edafolóuica 
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{hoja Pnchuca) a 12;:;cnla l: 250, 000 de DETEHAL, adeir.:.s de J.a 

Leyenda para la Descripción de Stielos de la Cartrs Ed<ifolOgica 

de DETEHAL y de muentro de campo. 

Tipo de suelo. - Se baso e:n J.n clasificacj 1~n de suelos de 

la Leyenda para la Descripción de SueloG de la Carta 

Edafológica de DETENAL. 

Textura.- Se refiere al contenido de pa~ticulas de diversos 

taao~os en 1d parte ~uperficial del suelo (30 cm) ~ales como 

arenas (textura eruesa), li~oc (textura o~~jia) y arcillas 

{textura fina) . 

Fase flsica.- Es la caracter1ctica fisica del terrl'.!no que 

impid~ o limita el uzo aericoln del suelo, 

USO DE SUELO Y VEGE'l'ACIOH.- Estas car3cter1st.ica::; de Lis 

unidadc!; se determinaron <? travos de fotoi;ra~.!. o~ <..:.Urci;>.;:: y •iP-

trabajo de campo. 

3.2.2 CLASIFICACION DE LAS UNIDADES DEL TERRENO POR SU 

ORIGEN 

Con base en la zonalidnd gcomoríológica se 

dividió a ias grandes unidades del relieve por su origen en 

dos grandes grupos: estructural y estructural-mode1ado. 
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Son aquellas f'orr:.us d:::?l relieve orJ.i;inr?das por 

procesos endogenos, ta lec coco tcctonismo y volcanisr.io, que 

muestran una marcada influencia de los procesos cxógenos, los 

cuales pueden llegar n 

es·tructuras originales. 

riodif!car m1stancialmente 

Para el ca50 del pres~nte an.\.lisis, 

dist1ngucn don grande~ unidadel;l 

las 

er>tructurnl-nodclado: lnu sierras (DS) y la barranca (DB) 

que. a su vez, se subd1viden en unidades m.\r:; detalladas:. 

SIERRAS DF. ORlGEU VOLCANICO CON DISECCIO?i Id.TA ( > 3.0 kr:t/1'-!:t~} 

{DSv
1
). 

Ent:a unidad comprende In sicrr~ de Pachuca, 1.o 

cierra de La~ N.:ivajas y la ~ierrn del nore!Jte. El patrén de 

drena Je ci~'1s sobrc::::alientc e5 el :::ubdcndri tico. aunque taE.bión 

se presentara laa confi:;urncioncs dendri tica y angul.~r. E.l 

desarro1lo de estos tipos de drenaje indica difcr~ncia~ en l.:i 

resistencia de los materiales y la in~luencia de control 

estructural por medio de fracturas. F.l. modelado de esta 

unídod, en een~r"'.1., reflej.:l una intensa acc.i.ón fluvial que ne 
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manifie::>ta en barr~•ncos cuyu.~ profundidade5 ll·~gar: a .:rlcanzar 

hasta 160 netro~. 

La sierra de La!.~ tklva ja:3, particular, 

muestra una alta complejidéld en el modelado d!! las laderas de 

los valles, pues presenta valles en forma de "V". en forma de 

"U", asim~tricos y otros r.tAs con laderas convexas. 

La. mayor parte de los valle~ t.:ienen forn1a de 

"V". lo que muestra qu~ el principal proceso de modelado ha 

sido la erosión vertical; esto contrunta con el modelado del 

princjpal r1o de cnta sierra. que recibe eJ no~bre de lz~tla, 

el cual prczcnta 

de ''U", lo que indica un <.:arnbio de la erosiC•n vcrtica.l 

prcdotlinantc erosión lüt:c.r.:il. Un po).;ib11:: facl:or 

propíci.:i esta v~r:L:i.cion e~ el control estrucL:or~l que ce 

encuentra sujeto dicho rto casi desde 

de 1.os valles. tanto en "V" como 

procesos de rencción en n~~n-

''U", favorece lo:':, 

Por parte. los valles asime.trl co:-; 

presentan en una pequcf"ia porci·~n sobre e.l inísnio r!o l::.atla. 

cerca de la pobloción de Ixtulo Se~bo. Esta asiroetrla se 

caracteriza por presentar una vertiente recta y de fuerte 

pendiente y ot:ra. de menor i n~.1 i n~ci l"ion y d~ ft':'>r'r"P {:'onve~o:.o: 

dicho cambio puede deberse a diferencias en la resistencia de 

las rocas y a que, posiblemente, esta parte del valle esté 

controlada por una falla o una fracturn. 
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r-asgof; par:::i..cul~re!.';, co~'>!.c son loü c:i.::-cr.s e=czbros. t:::S.l">c} y-

las. escarpe!; ·~!"'osivo-El.uv ia.lf-~.:..;;:· ( í.i.S•.¡ t.~¡-. L..c!.'.:. Fr-:t.r.::~~·.:!!."; ó.-'.!bi:?.n 

for1:lación a l.a e.rosi~n. rero.ont.a.n:e c.~ las- c.31:-ec;¡:t"a.s ~ los 

valles.. incl.usc ex-..is-ten. a 1.guncs. c:a;;:;.cs. 

llegan 2. unirse. entre s.1:., ó2rn~c l!1-g3 ... 1: 

de. l~xi.c.a. 

Por mc.c!e.1.ado 

erosiva-riuv.ial de la sierra de P;.!c.huca. 

configuración de ctr:-enuje subrlt~d:!...t~ca--a..-;~.l.ar,.. s.im:.±1.ar en 

fracturas:. Asi:r:r1smo·., ..Los vall.es. pces:e!?.l:..iL."?: fa::ma de "*~.;-., al. 



predoi?:ina:'l en J.u sierra no::-c::;t•.:::. el 

mapa geol!lorfo.lócico (Eig_ 4) <lo~ Lipos de configuruci-:.n d•.:1 

dr'Emaje: subdendrltica y angular. se advierl:e que ccta 

Are.a las corrientes evidencian control estr1Jctural y, 

adc:m.is. los tributarioz for~an con los principales cauces 

div~rsos :.neulo~ sin .1.lc¿:n::- .::il r-::cto, p-::ir ajustur;:;e: J.os 

siste.!:!as de tracturaQiento_ 

con respecto a 1.a forma de los valles de la 

siE'!rra noreste. una de e.lli:ls cor.responde a Ln de "V" .:n lo 

parte ~.:.s alta de la sierra, er, tant:o que en l~s part:es m~s 

ba~.as tpicd(5¡onte) se presentan verticnLes convexas. Es 

noto:-!.c qcc: lo~ :.,iend<..• t::ro::>.Lonados 

vertica!.cc.nte con :mayor intensidad, dado qu·:::: su fOT"l:lil 

presenta un nayor estrechamie.nt o. 

Por- otra parte, lo:; 5Uelos caractcrlsticos de 

toda la unidad (DSv
1

} se deriv<in fundnt:1cnt¡¡ltncnt0 de:: la 

"in situ-. Son susceptíb.lcs a la erosión debido a las fuertes 

pe.ndiente.s y a la reducida profundidad; no obstante. en este 

caso. ia cubierta vegeta1 juega un papel i~portnntc el 

proceso de p&rdida de suelos. En general. estas areas se 

encuentran cubiertas por bosques de pino y encino, y .las 

tierras de cultivo son mlninas. por lo que los problemas de 
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S:ZERF.r...S or: Q:.?...IGEN VOLC/UiICO CON OIS"e:ccION D.i\.JA ~ ( :LO k.a/k:iz) 

(OSvz} 

Esta unid~d co~pr:ende una sola porción 

l.oca.l.:i.zada. al. euroes:te del poblado de Hu-asca de Oca.cpo y esU 

C~en totalidad por coladas de 1ava_ 

sobrcza l icnte es una 

porci.on efe co.ladas de J.ava. cuy.L!. <iir<f_~Ci.ón c. incl.inación e~ 

óe & a 12°' .. q..ie fa..,.orcce e.l d-e_sarro.11-o de un pat~n de 

c~cuc.ntr~ control~do 

Los va1o:res -;:i:orfo::!r-'.ll.r.ic.os 1.ndican n!?nor 

1a unidad 

de 

y..::nr.:i.~tc.. de .la edad y de J.a resistencia de 1.as rocas. asi 

como ée la aparente ausencia de fracturas. 

Dentro de esta eisc:a unidad. <E..>fl su 11-cite con 

.!.~ s-i~a de Pa.c.huca, presenta una conCiguración de 

drena.loe auy i.rregul.ar. Una v-er1:.iP.ntc de!. rio Salaz.ar Pre!lcnta 

un parf:.,..-én subp.a.rale:1o. qlli? se ha dcsarro1lad.o por 1a fuerte 

i;:oend:f_ente de 1a sierra de Pac.huca. en tanto GUe 1os cauces de 

1a otra vert:ient:e se encuentran contro.lado:s por pendentes 

:i.nfei:-.io~ a l.os 6° _ Es il:.1portante se!":a.1ar que e.1 r.!o Sa1a::z:.ar 

corre prccisa=.cnte sobre un con't2:c:t:o li -t.ológ.ico. .l.o- que 

arigi.n.-J. la.z irre:gu1a.ridades: en este pa~n de drenaje. 
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Los rar:g:os particulares del reJ.icve presente~~ 

en esta unidild corrcr;ponden a los conos l.lvicos {DSv
7
v) y 

las planicies aluviales CDSv
2
p}. Los conos se ubican en la 

parte noroe::::te de la unidad y reciben lo!:i nomt"lrc:l de cerro El. 

Cal.lo y cerro Gordo. El primero de ellos se encuentra 

erosionado considerable~entc. ttícntras: quf: el otro~ de muyor 

tamarío, ha sido r.i.e:nos atacado por los factores cx:::>genos. 

E.l otro raseo caracter1st1co e~ la presencia 

de planicíes aluviales <DSv
2
pJ; pocoC!n un.:i ¡.,.:-q1 •. 10;~;'fo exceno.i~n 

y e1 ~ateriai transportado se caracteriza por ser arcilloso. 

Debido a sus caractcristicas han utill7.ado, 

principalmente. para el cultivo de pastizalefi. 

El tipo predocinante de cuelo corre.5pondü al 

andosol que se de-ri va de ceniza volcánica, 21unque tat1bi~n 

se ha desarro1lado el litosol en menor proporcion, ~l cual se 

J.ocaliza en l.os l..1mites con la sierra de Las NnvaJn.s. 

La mayor parte del .área está. cubie:ta por 

bosque de pino-encino, aunque tat!bión a:e encuentran algunas 

zonas dedicadas al cuitivo de pastizales y a la agr2cultura. 

SIERRA DE PLEC.llHIEHTO COSp) 

Son elevaciones de poca extensión • que apenas 

cubren unos 6 ko
2

• La sierra en cuesti~n se ubica al norte de 
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Huasca de Oca~po y r~ibe el nombre de San~a Maria Hecia. 

La principal con±" 1guración del drenaje es la 

dendr.l. ti ca y, en :ienor grado. la ant,.'"Ular que ~e evidencia ¡>or 

la presencia de cierto!:: cauces tributarios: que foJ'l!lan .:...ns:;ulos: 

casi rectos cor1 rcl?tci.on al principal. Los val.les mttS 

profundos .llegan a a.lean.zar h.::sta 40 :netros su for11a 

genE-.ral.. es de ••v", r.::ientras que la densidad del drenaje varl a 

entre 2.0 y 3.0 b/h..:¡;
2

• 

Un r.::t::;go particular dc.l modelado de la sierra 

es l.a pr~r.cia de circo=:: ero~-;J.v0:3 CDSpc), originados por la 

erosion reJ::.ontant.e y cuy~ Corz:ra ÍilVorecc 103 Procesos de 

:remoción en masa. 

Las caracterLsticas generales de los suelos 

(l.uvisol y c.a!llbisol) .son: enriQlh"?Cü:iicnto de arc.i.l.l<ts, poca 

profund.:idad y suscept:ibilidad a la erosion. Li! erosion de 

suelos~ en este caso. no :-;e ::.:ar..i.fiesta cJ.aramente p1icsto qu~ 

l.a sierra se encuentra cubierta por bosque de pino-encino y 

ca:rec2 de tierran dedicadas .a la a&:ricul. tura y al pastor.eo. 

PIEDa10!!T"E (l'.JSpi) 

Esta unidad de terreno corTesponde a la 

trans:ici6n entre las s.ierra.s {de .Pachuca. de Santa Mar.i. a 

Beg.J.a y de l.as Navajas) y la aes-eta de lava~ Lon materiales 
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que conforman esta unidad son coladas de lava andesitica y 

bas~ltica. 

Se caracteriza por tener pendientes inferiores 

a los 6..:.. Debido a l.a uniformidad de la p¿ndirmte, los cauces 

se desarrollan con gran paralelismo entre s~ y tienen 

M1nima cantidad de tributarios. El valor mdximo para la 

amplitud del relieve (60 m) est~ referido exclusivamente 

dos arroyos, uno de los cuales recibe el. nombre de Las Animas 

y del otro se desconoce el nombre. A excepción de estos dos 

cauces, el prom~~io de profundidad no sobrepasa los 20 

metros. Asimismo, la densidad del drenaje 

como valor mdximo 2.0 km/km 2
• 

Existen diferencias 

baja, teniendo 

en el modelado 

erosivo-fluvial de esta unidad de terreno, pues puede 

reconocerse la forma de ''V" relativamente estrecha de los 

cau~es más profundos, en tanto que los valles de menor 

profundidad tienen mayor amplitud y presentan fondo plano. 

Como formas particulares del relieve dentro de 

esta unidad se encuentran las coladas de lav~ cubiertas por 

piroclastos (DSpip), las cuales ocupan casi la tota1idad de 

la misma, y las crestas laterales (OSpic) de dichas coladas. 

Existe una zona (de 16 km 2 aproximadamente) al coatado oeste 

del cerro Aguatepec, en la que se pueden distinguir las 

crestas laterales de las coladas de lava Y. a su vez. se 

aprecia la sobrepoulcicn de las mismas coladas. Fuera de esta 



zona es d.if'!cil individualizar las colad.:l.S de lava. por lo 

que este rasgo se a.grupa en uno solo (DSpip). 

Espacia.l=:ente l.os conos piroclásticos se 

ubican sobre las coladas de lava que en la actualidad 

conío.n11an e.l piedem.ontc; su origen es posterior a la ecisi6n 

de l.os flujos basálticos. ya que los piroclastos cubren casi 

por coa.pleto a las coladas. Sin embargo. en este ~rabajo, se 

les cla~ifica ::en-~t1ca=ente dentro de la meseta y ser~n 

d.escri tos junto C'°""-""1 tal. unidad. 

Es necesario anotar que la erosión ~odiíicó 

cor.sid~ablc1;>C.nte el piedc~onte original de la sierra de Las 

de lav~ &r~iba citadtiS. En la colu~na cstratigr~fica Cfig. d} 

de~ aflora:tien~o que se pre~enta en el kiló~etro No. 1 de la 

c~~~tera Huasca-Acati~n (localizado en la ceseta). pueden 

claramente lo~ eventos aCUl'JUlativos 

(cooglo.oe.rados. te..fras y lavas). as!. COi!J.O lo!:: eventos de 

est:.abi1idad (paleosue:los) que ~ .. ~ generesron ü p.a.r-ti.r de .la 

ero.Gión dei piedes:.oote. 

Otro rasgo particular de1 picdeta0nte es la 

pequ~..a :eseta. sobre l.a que localiza el poblado de Ixtu1a 

Se:m.00 .. dentro de 1a sierra de Las Navajas. Es importante 

~!cd;c!::~~~e de l~ ~ie.:-ra. el cual qut!d<~ parcial~~nte cubierto 

por .las coladas de lava traqu1 ti.ca (Og} en la parte oeste Y 
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FtG . d COJ.llMNi\ ESTRA'fll;llAI:}¡"¡\ l!EI. U1Hn 1.0C,\J.I z,\110 EN LL t\M. 1 
nE· LA CAHRI~TEHA fllli\Sl'J\-Al'.ATLAN. 

11 
['il"Jll'f .. •;H.-.111 '"~ 10 

• 

"' ... " .... "" . . " ... " .. .. 
·."' .. "'-",.'\,/' .... "'.ª 1 

11 SUELO IUlJO.- flt.•riv:1do de LJ nltt•rnd6n dt:' la coliLll•• Jf• lavn 11uhyuccnt1: y t\f' ccnlzn11 
volclinico11 (luviHUlL•H); ti•! poCl) C>~pehor. 

10 COLADA JJE LAV/1,- Ui• con1pnuíci6n h,111{Ílt,Íc11; J11t.: {'111"lCH ~11p,•1 ior •· infprj,,r plé8l·n
tan mnyor alt<~r11ciún deldd(1 ¡1 111 lll•HgncifJcal:it:n y r.íp{,lo unl r Lir.dt'nt.o; t!fitiÍ tmllcll·· 
ficatln en furr.1.a dt? cnlumnrw 1'11nln!->; H(' <1prccin un.1 iH?l"ÍP di• 1•·11·111Joc•s trn lntl tk•!Jhl11 nl 
enfri<lmit:lll:O por p¡1quctl.',.;. 

9 PAU~OSl!ELO.- El contnt:tCl i.:ntrt.! la colHdil tle l;H•r1 y L'l pi1lh1•,11ul11 ('tJ unlfonru• r c1rn
tiul10; pt'<~B~·ut.1 un Ct>lor Yf}_jj;:o ciPriv;id"' d.-1 r·nt·imiPnto d1•l i.m!lo. 

8 TEFHA.- E11 de culo¡· ¡~riH clnro y nu pf;p•·1.nr 1.•.!-1 de'' m npro):.; pl"l'Senta una ¡::r,ulHci/i11 
normlll y r-; .. ~ e1H~uc11lra hll·tl 1:u11Hulidntln; d•'h:IJlllro-'C•.' luc;aJnio•nt~· por t•r1.>siún. 

7 CONC:LOH!~R/\!J•L- ill'ClH• <'on po('.il nltclnción de IHl~ti.1 30 cm dt• diiÍ111~[t"O y llP com¡wo:i-
ción riulític11 (oln1idi;;11as); rl contt1eto l!lltl"l· la tl'fl"il y Pl cong.lmm.!ratio 1.•ti muy 
irr.egul(Jr; oa t.rnta de un fnnglomcrndo; ln.-1 1i.H"t.lc11L111 ¡n·~•Jt.•Hl•ln rcdomh.'arnii:nto, fal
tn de cl;rniric:ici{j11 y l!Atr11rificndón. 

PflLEO~llf'.t.O.- Ffl d<• f'n1or· 1·nfP cl1110; •.;u t>:-lpPP-HJr l'B 11~~ _'ill cm. l1pn.•x.; plt·•lt'lltii p,1co 

dc1wrro1 lo. 

5 CO!lGLOHERADO.- Son partícul11~; mtít1 ¡•cqtwifo~i (pnnm..'di•• n1:Íx-inm dt• lS 1:1•1 • .]p di5nh'lrLi), 
11u~ el c(.1nr;lorn1~rndo .1ntf'rior, e11 de la mi1;rua co1rn1 i tm:ión r.c:>ullígicn¡ f11._• pl"t'r<ent.a 
ci1?('tn c)1rnificacjÓn <h~ pllrlícul.1!:1 y ci;t1·¡1tí fi..::11..-:ít'.in cr11¡:•;1Ja; 101: 1n.1lC'l":iale:1 i<i:< +•11-
CU;;>ntr,111 P'lcn ,1] tt~r.1Jofl. 

11 PALF:OSUELO.·- Es d~~ colcH' caré claro; i-;u ch¡H:>tll)f' •':J d1• :u1 cm. :1¡irox.; pn·~H·nt.:¡ llll.t 

marc<1da di<,cord;1nci11 erl)•;it1n;1J t'.on ln 1.1•! ra y ··1 cnn1•.lo11¡¡•1·ad<•, 

TEFRA.- Partíc:11ln!l 1•11 }'ener;il ;11,1•11lntHlH, 1 ftic:a•:, l1;111t;1 de ~ 1:m dL• di.'Ímt•I ro; !ltll1 

partículiu; de riolft:t y p1Í1ne7.; ¡.:,~ encuc•nlr.an 1dn c;ltmltic.1r en 11\HI rr.11triz dt! ai·e11;n: 
fjnafl <lc c1dor f~t'iH cl.iru Hin con1wlidnr; fiici lmenll• th•ll'Znahl1~n; !H• pn·sl•11t;1 una 
handa de pÓmt-z n<> ,·,111:·>11li.l.1J;1 .J._• .1p1ux. ::o¡;,;¡ y ;1!.,1ju lJn:1 c;ipn dt> nrr·n•1 h!·•111·n 11n 
con~nli1lail11: fH~ prp<;enl.1n p<"'q111•ÍÍ11A f1·a~:u1r;1s Vl'l'ticah~11 c"u rumbn NW-SI-'., 

"2 Pt\1.EOSllELO.- i'.H dt! color c;1fé el;1ro; s11 t'fl!Jt.:!HOr" ;1p1·\·~;. •·t~ dl' 60 •:rtt; ti••11•' \'St1uct11-
r;1 c11lmnn.1r 1:;11,1clt.'.rÍst.íca de· :-1Ul•J1,,1 ;ircillu;,oi;. 

1 C:Ol.All/\ llE l.A\'.\ •. ~ p,. t:<•111po!:Íl'l••n rj1•líti•:.1: n~· e11ru,•11tr.i mny ."11t«rnd11; t':-: la 1111i<l.1d 
11,Í.':l :111t ir.un d•· t cn1·t,•, 



por las coladas de lava basáltica (Oh) en la parte este. Sin 

embargo; la cczeta de Ixtula S<"~m.bo ha queda.do aislada del 

resto del actual piedcmonte cooo consecuencia del desarrollo 

de dos val1es a ambos lados de ella. 

Los suelos de estn unidad (luvisol, andosol, 

ca.c.bísol., vertisol y feoze..'tl asociado5) se c.=.ract:.e:rizan, 

general, por ser rojizos y derivados de material volc~nico. 

poco profundos y tr.:an.::;p.:;s· Lado.;;, pee Clgrict¿¡r:;c y cndurcccrnc 

cuando est~n ~~---CC3 y por presentar problemas de inundación y 

l!la.1 drer.ajf'!", lo que dificuJ.ta Todas estns 

c.aract-eristicas los h.oicen susceptibles a l."l t..::ros.ion. 

Un probler:a.a aobre:;illiente que se prcr;ent?. con 

mayor incidencia en el picdemontc c,s la CJ'("l~i.__..,n en c.:..rcava~ 

(Eomero~ en proceso), ois~o que está directamente relacionado 

con 1as caracter1sticas de los suelos arriba citados, con la 

topograf~a y con la desforcstacicn, as! el 

sobrepastoreo. Este proceso afecta gravemente 1as tierras 

cu1tivables que est.1n sujetan .::asi exc1uaivamcnte J.a 

actividad agr1cola. 

PLANICIE ALlWI.AL {DBp) 

Dentro de las unidades de origen 

estructura1-mode.l.ado se encuentra 1a barranca (8). en 1a que 



a su vez se ubica 1a planicie a1uvia1 (OBp). 

Estrictamente una planicie aluvial es una 

f"onw de relieve acumulativo: sin embargo, de acuerdo cor1 la 

r.i•:todol og1. a empleada se incluye en las formas de origen 

estructural~modelado debido a que la clasificación de las 

formas del relieve por su origen se rcf icre primordialmente a 

las grande.!:: unidades del relieve y no propiament::e a sus 

subunidades y rasgos porticul~rcs. Por lo t~nto, qu~nn 

incluldas en las for~as de origen estructural-modcludo tantu 

las sierras {S} como l~ barranca (8) y, por extensión, sus 

subunidades y rasgos particulares. 

La planicie aluvial (DBp) corresponde al fondo 

de la barranca del r!.o Grande Tulancingo. Una caractcrlstica 

notable es la amplitud máxima del fondo que. en algunos 

tramos, a1canza aproximadamente 800 metros. 

El pat.run de drena ju es el .::inactor.io:::ado, 

caracterlstico de las llanuras de inundación, el cual revela 

una ni velaci6n en la topografl a que puede apreciarse 

fácilmente en 1a pendiente (inferior a 145~) del perfil 

1ongitudinal del rio Grande Tulancingo (fig. 3, Mapa de 

pendi.entes) . 

Co•o rasgos particulares de la planicie Y 

relacionados al patrón de drenaje. se presentan los bancos de 

arena (OBpb) que consisten en acumulaciones de material 

aluvial. originados por el gran aporte de sedimentos y la 
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baja p:zndiente del c~uce. 

otro rasgo :!!;is es la pre;;encio d•2' abunico:.~ 

al.uviales (D8pa) en las m.z..rgeneB del rio GUe se h:>n originu.•jo 

por la depositací<m de ::::;edi.ccntos las deGembocaduras de 

1-os cauces afluentes. por lo cual est.<.:.n relacionados 

di.rectamente con la di.n..'..aicn de los a[ .lu(;ntcs y la 

díná.aica de la planic.ie en si l.os abanicos son form3s que 

presentan clasificación del :¡;¡.c:stc.rial del que 

coztP"Jestos. 

Ln mayor p;J.rtc de lo~ aban.icen aluviales se 

.1oca.l.izan en el tra.:to de la burranca que presenta una 

or.i~nt.dc:i.ón noroest:e-surcste; .la longitud de 1-os abi:'lnicos (a 

partir de su vórtice hasta la parte fro'ltñ.l m'"'s baja} var! a 

entre 400 y 700 ~etros aproximudnruente. Las pendientes 

t:ú.x-.i..Das ca.lculadus p.:ira es"t:a.::; forr;.:1!> no sobrepasan los 6" .. 

El .r;uclo caracr..cri :;ticu de lu planicie de 

intJndación es el íluvisol, coc::puesto por sc--dimentcr-; d.;: 

textura variable; estos suelos son ft.rtilf~s. aunque en 

ciertas t.e:;:,poradas Ce 11uvias se encuentran suJetos 

.inundaciones. por lo que las tierras dedicadas 

agricultura son poco extensas* 
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LADERAS CON MODELADO EHOSIVO CDBl} 

Esta unidad de terreno forma parte de la 

barranca del r:.. o Grande Tu lancingo. Existen diferenc.ias en el 

modelado eros.i.vo-fluv1al de las liideras. lo que 

consecuencia de la coü!bina-:::i:::..n de las rocas volcanicas y 

scdimcntari~s (fig. 1, mapa r.colcgicoJ. 

l.a •-?rosi.:.11 fluvial y ln rei.loCión en m;;i;sa son 

los procesos ciue han riodel ¿idu princi pall':'.!ente a las laderas, 

de tal man-::ra qu•.z- se reflejd en los valorez morf'om-?tricos. 

AGl pucz, la ilWplitud del relieve es de 180 metros, 

que el valor de l<j <1mplitud dc-1 rel.ieve p..ira toda la barranca 

es ~Uf.J(.'?rior a los 50ü n•.=tros. En cu:lnto al valor de li"I 

dc:nsid..'.Jd del dren.""lJ•~. el rnng.:> e.sti;r:ado se encuentra entre 

3.S y 4.5 km/km 2
. 

A pnrtir de las diferencias litológicas se 

presentan dos tipos pr!nclpalr:s de patrones de drenaje. Uno 

de ellos, el d.::ndr!.tíco, predomina en Ja parte este de la 

barranca y ne dc~arrolla junto con el paralelo. En relación 

con la parte oc·st.P.. prc..:iomina únicamente el patrón de drenaje 

paralelo. La forma del valle caracter1stica de estas laderas 

cD la de "V'' que, ·~n nlgunos c.as1:is, -se presenta muy estrecha 

y, en otros, con mayor amplitud. 

Por otro 1ado. la ~ndiente de las laderas es. 



en general. superior a 1-oc 12° e incluso supera. 

casos, los 30°. Dicho factor favorece los 

en alr.;uno1: 

procesos de 

re.moción en aasa que. a su vez. se relacionan con la 

presencia de cirr.os erosivos (DSlc) y cscarP2S de lava 

(DBle)_ 

Los circos erosivos existentes (Dillc) fueron 

divididos en dos catcgor1 as: circos eroGi vo.G profundos 

superiores a 300 metros y circos ero:;ivot..; poco profundos 

inferiores a 300 rnetroc. En r:cncra.l ~ los circos cro8ivo~:; de 

menor profundidad se distribuyen en lil vcrti(":nte sur de l.:: 

barranca. mientras que los circos de ?!l.:lYOr profundidad se 

localizan en la vertiente norte. as1 como en la p¿,rtc oc3te 

de ia barranca del rio Grande. 

Por lo que se reficrt.~ a lo:.; escarpen de lava 

(OBle), la ~nyor parte se localiza en la porcion este de la 

barranca. Su orir:cn diferencial 

favorecida por el ca~bio litolóLlco entre rocas 

basálticas sobreyacentcs y las rocas sedimentarias 

subyacentes (areniscas. lutitas y calizas) en gcr~ral, monoG 

resistentes a la erosión. 

Las laderas de la barranca se encuentran 

sujetas a procesos de remoción en masa, tales como 

deslizamientos de tierras y derrumbes, lo que constituye un 

riesgo para los asentamientos huQanos y la actividad agrlcola 

sobre la planicie aluvial. Existen varios ejemplos de 
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desliz.atl:ientoz los que, en su oayorio, están relacionados con 

los e.treos erosivos; el. de :i.ayo.r nw.gnitud está representado 

e..., e1 perf'il. transversal Al'i' !fi~. 5). en el que se 

manifiesta. de manera clara. e1 escalonasiento de la ladera 

norte. 

En esta unidad se encuentran suelos Cvertisol, 

feozeu. 1ítoso1 y regosol asociados), cuyas carncter!sticas 

~s llportante.s .con: poca profundidad, contenido variable de 

arci.l.la, derivados de la roca "in situ". En general, est~n 

sujetos a la ero&j.on; sín e..o.bdrgo~ en este caso~ las laderas 

se encuentran cubierta3 [X):- una cnpa arbustiva que lícr:fta tal 

procc-so~ 
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.Son las forre.:::i~:: del reliE::ve- que se originan 

tect:.onlsm.o. y en l.as que lo~. fnctores e1:-.:;~~c:.oz no han act:.vadc1 

considerable~en~~ 

C€nt.ro:• d•:: est.o divir:i-.:-n sole<.n-.:!nte se 1ncJ uye 

terreno y raseos p;;irt. icuJ ares del relieve. 

MESETA DE LAVA CON DISECCION ALT; .. ¡' 2.0 km/km
2

) (EM .. ~ 

La rn::.~sc.ta de: L:i.va: d"~ mayor disección (EMt), se 

localiza in~~"Cliataecnte al norte de la barranca del r~o 

Grande. La anpl 1 tud del rel ie•Je ap-:!nns alcanza 20 metros de 

profundidad y la d~nsidad del dr~~a1~ var~a entre 2.0 y 3.0 

kc/km
2

, aunqu~ existen algunas porciones 31 oeste de.l poblado 

de San Pedro Vaqu~:-rl as y al est.e df'.? la pob.J:.acion de Santa 

("r117, =n .;.-,n:Je los v;)lores t!!orfom..:.-tricos son inferiores a los 

repre~entativos para la meseta. Esta diferencia en ei 

modelado fluvial se debe a que en dichas porciones af1oran 

dcrra?QCS de lava br~s: . .J.tica y, ¿¡5im:i.s!;lo, a la minina pendiente 

que no sobrepasa los 3c, aunque el rdngo de ~nóiP.nte de esta 



unidad. en general. varia entre 1.S y 6~. 

El patrón de drcnnje caracteristjco el 

subdcndr!tico, que muestra un control e!Jt:ructural por 

fracturamient~. No fué posible deterainar la red de fracturas 

de la meseta debido la .falta de cubri.miento ae lao 

~otografias aereas. por lo que únicamente se detercin·~ dicha 

configuración con baze en las cartas topogrdfjcnc. 

Otro rasgo del ~odelado de esta unidad del 

terreno es la forna de laderns convexas que presentan los 

val.les. los cua1es se caracterizan por ser bnstante aoplios 

Eri •:'o~;tn unidad predomin.".ln los suelos fco=cr::, 

resoso1 y litoso1 asoc~ados. cuyns caracter1sticas m~s 

imPort.ant.es son: poca profundidad. .arcille:::. con capa 

superf1cia1 de aateria org~nica Y, cspec1ficamcnr.e el 

regosol., no presenta una estructura bien definida. r:· 1 

principal uso de suel.o a que se les destina es al cuJtjvo de 

pastizales_ 

ME.SETA DE LAVA CON DISECCION' BAJA { < 2.0 km/km
2

} (EM
2

) 

~ 't!bice in..~ed"i.f'lt.?J!"l'f':'~·rt:I'?' ~J t'Ut" d~ lA b;:,rranea 

dei rlo Grande y al norte de 1as sierras de Pachuca y de Las 

Navajas. E.s:U constitu.ida por lavas bas.\l.t.icas y andes! ticas 

que f1~n a través de fisuras. 
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loe 6 °. aunque predor:i:inan 1.as p-end if2nte,-; entre 1. 5 y ::; J..a 

baja pendiente propícia un b<~jc desarrollo fluvial. Co111c 

consecuenci'a de la baja pcndif:!nte y d-c:: la uniformidad del 

terreno lo~. cauces fluyen paralelamente entre s~ y con 

dirección hacia la barranca; asimismo, alcanzan valores n:uy 

bajos para la d.cnsid.ld ch~l dren.::?.je, .::icn<1o su r.:i.n;;o entre ! . o 

Y 2.0 k.m/Kn:
2

• Por lo que resr.>o~cta a la profundidad de lOí:: 

valle.:>, el valor cr:: inferior ~ lo::; 20 :r.c~ro:::. El forv10 d•2 lo::-

valles se caracterizQ por ser plano. 

En esta unidad sobre5alcs tres ratigas 

particulares del relieve que se encuentran rclacio11<1dos entre:. 

s~, y son· las coladas de lavu cu/.licrt;i.c: por pi roelas tos 

(EM;-p), la~ crestas laterales do las colad.:is de lava {EM
2
c) y 

las depresiones CEM~d). Estos r.:i::::gos son la proloncacién de 

los rasgos descritos en la part~ del piedo:::monte. 

extensión en .la parte este de la meseta es la pr•'.:!!.icncia de 

las coladas de lava cubiertas por matf.•rial Pl.rocl:\stico 

(EH
2
p}, las cuales por su codelado son m~t; dif~cilcs de 

individua1izar. a excepción de una pc-~uci'ía porci.::.n entre los 

pobl.ados de TJ.axocoyucan, Alc,.;.huloyd y .'.:i.:.r. za¿:u-=.l C.::;..-:.::.lc:ip:i.n, 

donde se disting~en claramente las crcs~ns frontale~ de 

varias coladas de lava. Fuera de esta zona, la forma 

caracteristica de las coladas se manifiesta únicamente a 



tr-a.~11-~s de l.igerzs ondulacion-.:s .r:n el tern:!'no y de .lns ere~-.-..~::> 

1-::i,tera!es corte 

transve~sal de las coladas de lava, en el que se aprecio la 

col.u::::.=-.a '='..$triltigraf'ica cerca del poblado de San Miguel Regla. 

En relaci~n a la~ crestas laterales (EH
2
cJ. en 

general. carecen d,..~ continu.id.ad y J;tUe!>tran, en algunos coso::>, 

blo~~c~ fra:;:::cnt~dc~ de lava. En~c~ ra~gos poseen $Uelos ~uy 

deJ.ga.Cos. Las de;:> re.~ iones {El-Id). por otro lado, se 

caracterizan ~r ~r~n <1=ipli1:.ud rl~l r-::_"':} Í~Vt~ C'¡l1•;>, 

500 :netros; $J._ll e.tlbargo, la 

pr-ofu:r:.d id<ld no sobrepasa 1.os 20 actro::;.. Los Z1¡-oroyon que 

corr~n por 1os fondo~ planos d~ las depresion~s son, por lo 

ge.tleral. supe_rlicialc::;: y de b-:J.jo caudal. Con respecto l.os 

procesas geo::torCol·~gicos, prt..!dos:inan lo$ erosivos ~;obre los 

acumu1ativos. 

Por lo que se refiere a los GucJos de ln 

ne:;eta~ predouinan l~ parte este el vertisol, el planocol 

y e1- feozc:m cuyas caracter~sticas gcnera1c.s son: alto 

con~cnido de arci11as. a1ta i~peraeabilídad. presenci~ de 

a.gr.ieta.m.íento. endurecimiento en ér-nc.a de Bequ1a y problemas 

de inundacíOn y na1 drenaje. En este caso la {Xtrdida de sueio 

no es considerab1e. pues l.as pendientes son bast:ante bajas y 

11-:m.itan dícho proceso. Por nus caract:er!sticas es~os suelos 

son uti...lizados para 1a agricultura y e1 cul.tivo de 
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Por otro .lado, .!.os suelos d-: l.!.i p~rt:e o-:;:.St•..: dr; 

la :aes.et:a corre!3ponden iJ los l.uviDolcc. que :..;e c.~"'lr<icte.r-izan 

por ser arcillosos y susceptible~ a la erosion. ~~ encuentran 

cubiertos por una escasa capa arbustiva y se util::Lzan para la 

agricu1tura y el cultivo de pastizales. 

cmros PIROCLASTICOS ( EMc) 

Los conos piroclasticos (E.He) se ubican tanto 

en .la s::eseta de lava (cerros Tezontle de 60 metros de al tura; 

Aguatepec de 1.40 y Tepenacasco de 100), cor.!~ ~n el picdcr.ionte 

{cerros Tecoaco de 60 metros. Verde de 80, Chato de 60 y 

Prieto de 80}. Para la explic•:s.c16n de !:U o;:--igcn 

Piedemon't.e (DSp.l). 

Los conos piroclástico:; er.neralm.ente son 

constru!dos r:..pidamente y en la ültinac etapas de unt'l 

erupci6n basa.lti.ca {011.ier. 1969). Los 1nntf"?rjales que :for=i:m 

al cono se clasifican al DOmento de ser arrojados hncin los 

.l.lcites del. cr:..'ter a partir de donde caen pcr gravt.>dad, de 

tal f"orma c¡ue ..los más gruesos se acum.uliln cerca de 1a ci.m.;i y 

1os m.~ finos en las pendientes uiá.s bnJas. lo que o::-igina la 

Fon¡¡ac.i<!in de las laderas listeramente 

carac~erLst..icas de los conos pirocl~sticos. Las penct~entes 

var.tan entre 12 y 30° _ 
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La a=plitud del relieve, alJ:!unos casos, 

alcanza hasta 60 metros, mientra::"; que la densidad del drenaj~ 

no sobrepasa los 2. O km/kitl
2

• Lo~ valores morfom~tricos antes 

scMa1ados pertenecen al cerro Aeuatcpec, el cual pre~cnta un 

mode1ado f.luvial. mayor a dit·crencia de los otros conos. 

Las corrientes f1uviales adoptan el patrón de 

drenaje caracterlstico de los cerros uiulndoG conocido como 

radial. Por su parte, estos valles pre.s~nt.3.n la Lormu de ''V". 

Lc.s est~n con~titu~do~ por sueloc 

derivados de 1a alteración de material volc..\nico. 

generalmente son de textura fjna.. Su vegetación natural es de 

bosque de pino-encino. 

PLANICIES ALUVIALES (EHp) 

Al ígual que la Planicie Aluvinl CDBp), 1a 

presente unidad se encuentra inc1uida en las forman de origen 

estructural debido a que forI:Ia parte de la meseta, la CUi:ll si 

corresponde a tal origen~ 

Dentro de la zona de estudio se local.iziln dos 

planicicG aluviales (EHp). Un~ de ellas, la de mayor 

extensión, se ubica en l.a porción sureste, de la que s6lo 

aparece una pequc~a parte que Ge encuentra rodeada por la 

meseta de J.ava. La pendiente es inferior a 1. 5°. 

67 



subpa:ralelo. rcpresent2ndo p.:;i-:- lo::. cat..:ceI:~ ~u;~ provienen dtO!.l 

Piede.:ionte de la sierr<:: de i...¿;.:; Na.v • .d2::; y 2.1 llegar la 

Planicie, se dirlgen hncia la barranca de A.lcholoya. Una 

parte del material que concti tuye e .la planicie prov.ienc de.l 

oaterial. de acarreo del mismo picde:.mnte. El valor de la 

densidad de1 drenaje es b<:i!;tant•:-: b.ajo y var.:..a entre o.o y 1.0 

kJ:D./km2
• 

El suelo predor::.inant~! P.s el vertisol que ne 

caracteriZ"l por !:;Cr al.l.ctI.Ji:-!ntt:: arc1-1loso, p.e,t:ajosc bajo 

condiciones de humednd y duro cuando es t.o. seco. Debido la 

baja pendie.nte los suelo!_:; .-1~ 1.::?~ ;il~n !_¡:i•'·'~ se.:: 

eros!onablcs. El. uso .11 que se les des ti.na e!J u.! asr1 cola. 

encuentra loca!i.:::ud<.l in!ned.iatane!:'lt<= al nort.e de la ..:.:ab~~?~Zf 

t:1unicipal Hu anca de Ocautpo. Ocupo:! 

ki.lémetros cuadrados aproxi!'.ludamente. Los ocdimcnto$ que 

componen la planicie provienen -+:anta de !:i..it<::ridle~""l vo.!c..:.'lni.c.os 

{de las sierras de Pachuca y de Las N.w·2: ja::;:. a~!. cot::10 de la...-=; 

col.adas de lava traqul tic.J.) como sec:!i!'Jent:ar1os (de la nierra 

de Santa Mari a Regla). l.a pendient.e c!e e!:>td p-.x¡ueila pJ.anic.ie 

es inferior a 3°. Gran parte de .laG aguas de escurrími.ento de 

las sierras llegan 1a p1rHti<:-i""' l.n:.:..l.t.J.c;iO .. para 

posteriormente surgir a manera de manant.i.al~ i? ~.!:i!" ccct.:;.dv de 

la presa de San Antonio Regla. 



~llan son la agriculture.. y la piscicult;,.;:-u icr.i..o. ::.!e 

trucb.asJ; 6sta ú1ti~a se lleva 

ma.nant..i.a.l.es -
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CONCLUSI GNF.S 

A purtir dei ectudio sobJ"'e la geocorfolog!a 

d.al municipio de Huasca de Ocampo. Hgo., se oerivan las 

sJ..guLentes: conclU9iones. 

n levantamiento geomorfolcgico del municipi.:-· 

de Huasca de Qcara¡>o ez di: car_:..cter ;norfof:~<il"tico, pues 

establece ..los pri.ncipales eventos que h.:.n determinado eJ 

escadv actua2 d-eJ. :-e.l.ic.ve::. 

La region d~ ~tudio !'.','.!C.Si.:.r.:.. lHL:S morEoloi;:1 a 

derivada de f""enceenos t.ectcnicos y volc¡,_nico~ que ab.::.: c.:I!> 

amplios. pe-rt.cx!.as <:e tiempo gt:.~!ogico.. ezpcc!iic.ament:e:- d~.::..::t.: 

.ini.cios del C.rec.á.cico. Dicha corfolog!.a. en 1.:J nayor: a ae: J..0 • .: 

casos .. se encueotr·c:t Cuerte.mente iníluenciadz, por lo~ f"actore::-: 

exógenoa que .le han d.ado las c.aracter-13tícas que pJ"'eoenta 

actua.lmeni:..e.. 

_Para comprend¿r la evolucion de.l relieve de 

Huasca de Oc.a2po se real~zo una primera aproxiaacion de su 

mode.lado (ver 3-l Hapa de Zona1ídad Gcomorfologica y !'ig. 2) 

que se subdíVid:i.6 en tres gra~ uryid.::::!~. cada una de el.las 

con caracter!.~:ic.o.s d.ist.intivas. 
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sierras. cuyo origen principalmente el vo1c~nico. L~s 

sierras muestran un~ gran influencia de los fact.ores 

mode1adores del relieve. Un ejemplo de los anterio~ puede 

apreciarse en la modificacion o desaparicion del antiguo 

piedemonte de la nierra de Las Navajas. as~ cono también 

la fuerte integración de las redes de drenaje. 

La segunda unidad deno~inada barranca presenta 

un origen tectónico-erosivo. Su cooplejidad morfolégicu 

maní.fiesta en la comb.inac.i::,n <:e: diferentes :.lpos de ro.::.a y t:'.!n 

la meseta. el cual con tras ta fucrtc1::•'"nte con el modelado dt:;!-

las otras unidades. 

La última unid,'\d corresponde a la meseta de 

lava que presenta mayor re~istencia al trabajo de .los 

factorea wodelador.:=s del rel.ieve, lo que se e.vi.de.nci.a 

a trav.:is del bajo desarrollo de la red h.i.droeráfica. 

Es nect:~sario mencionar que cada una de las 

unidades anteriores no estkn representadas en su totalidad 

{390 kmz aproxiI?lc.d~-::?ente) y zi•.:n de l:= zona c!e estudi.~ ~800 

km2 aproximadamente). El ~rea de estudio se caracteriz~ pues. 
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en su conjunr.o, pe:- se p.=quc.:fir. exton!O!i~n y ;:.orqu.;,o 1-:?n <::=lla 

coinciden tre!'.: unid::;dcs cfr~ distinto modelad-:.· d.:::-1 r·eli.~v1._o., y. 

por consiguiente, por su dif"erent.e cvoluci-::·n [;>-.::.om1:.iríol,.::gica 

derivada d~J. disti.nto or.ii:er:. de los tipos d~ roe<'.!, el amplio 

periodo de edad de las mis~as, la divr;:rsidad di-:: i:::wterial,,-.:s y 

de procesos que han actuado sobre ~llas 

Fin.al.oente, el ;n• .... tc-..>do de an.-.llsi:.: "'Pl ic;;.d,_-, 

Cinorf"oi;en-.'-'t.ico) has.ido d.¡:;:o !.~ran utiliti?.(1 ,"'\¡ h~,. .. ~r· cubi-?.rt.o 

los objet..ivoz del c:stud.:..o l:'.!n cuanto a la cla!::ii icacion d"d 

relieve~ Po::- otro lado. la cartografl a geornorfol'.'.igica dt~l 

las fart.K:io de.1 terrene:, a~!- cozio su compren~~l·.::-n, ':'·' ,..~'.l"' 1 zi 

graf:I.c<i por a;e...~io- de dj_f-cren--:::c..">S c::iracterist.icas y pa:r:-..n:n:t.ros 

de cada una de ias unidades. 
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