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-I INTRODUCCION 
~iaA DE i-l"R-!f.ULT\Jil 

~IBL!OTbC.A 

Dentro de la agricultura del país, el mun1c1p1o de Zapopan ocupa -
un lugar muy importante, especificamente en zonas de temporal. 

como: 
Sin embargo, a últimas fechas se han presentado problemas tales --

1.- El desequilibrio del sistema productivo. 

2.- El alto grado de erosión hídrica y eólica. 
3.- Destrucción de áreas forestales. 

Esto no solo se presenta en esta región, sino que lo sufren muchas 
zonas del territorio nacional, de ahí su gran importancia. 

Esta falta de claridad en la dimensión de estos problemas, nos mo~ 
tivó a llevar a cabo un estudio del municipio de Zapopan. 

·Nos encontramos que desde hace m~s de 30 a~os no se han realizado

estudios geológicos m~s detallados, puesto que los existentes son super 
ficiales y en ocaciones omiten algunos aspectos importantes o presentan 
deficiencia en la descripción geológica. 

Nuestra idea fue efectuar un levantamiento geológico mas confiable 
y actualizar aspectos como la erodabilidad y fragilidad del material -
existente. 

Este estudio fue realizado por un equipo de cuatro alumnos del --
área de geología que corresponde al Departamento de Suelos de la Facul
tad de Agricultura. 

Esta obra contiene un material capás de proporcionar datos direc -
tos y prácticos a quien consulte la presente investigación y desarro -
llar el interés por la conservación de los suelos. 

/ 



2 
El levantamiento que aquí se presenta, es una alternativa para co 

nacer las ventajas y limitaciones en un programa de conservación de 
suelos en áreas agrícolas y silvícolas en el municipio. 

Finalmente queremos mencionar que esta memoria contiene informa -
ción general de tipo geoló~ico. Esperamos que las experiencias obteni
das sirvan de apoyo a quienes consulten esta obra. 



. II OBJETIVOS 

El presente estudio se llevó a cabo con el fin de conocer el poten
cial edáfico de la región, dando a esta un mejor aprovechamiento.agrfco
la y silvícola. 

Los objetivos específicos son: 

!.-·Diferenciar las provincias geológicas del municipio. 

2.- Clasificación de rocas y minerales por provincia geológica. 

3.• Identificar la estratigrafía. 

4.- Determinar los diferentes grados de erosión y fertilidad potencial,
relacionados con la geología. 

5.- Conocer su geomorfologfa. 



I I I -REVISION DE LITERATURA 

Reseña histórica 

Las civilizaciones antigu~s concientes de las consecuencias que -
entraña este acontecimiento~ desarrollaron práctica de conservación de
las cuales existen vestigios en la actualidad; tales como; terrazas, -
chinampas y cultivos intercalados. Pero que se pierden en el devenir -
histórico en la medida en que avanza la colonización, y es hasta 1946 -
cuando se iniciiD institucionalmente los trabajos sobre conservación de
suelo y agua. Desde su creación hasta la fecha, el objetivo primordial
de la dependencia ha sido el de combatir la erosión, la degradación del 
suelo y controlar los escurrimientos superficiales de agua. Pero es·de-
1976 a 1982 cuando en realidad estos probremas son apoyados; hoy todo
se encuentra a la deriva, sin preocupar siquiera el desvastador avance
de los incendios que recorren la RepOblica en €pocas de estiaje año --
tras año; destruyendo la capa vegetal y con ello además de perderse el
suelo, disminuye la capacidad de retención de agua, empobreciendo los -
mantos acui fe ros y corrientes subterráneas. ~·(;· 

A partir de 1979, el inventario nacional de erosión, mediante la
utilización de imagenes del satélite Landsat y sobre la base de 17 est~ 
dos cartografiados a una escala de 1 : 250 000. En este levantamiento -
se cubre el 52.94% de la ·superficie nacional, se engloban las diferen.
tes condiciones climáticas del país~ y por ende los resultados se extra 
polan para el total del territorio mexicano. 

Los datos obtenidos del inventario proporcionan cifras menores a -
las anteriormente enunciadas. 
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'La ubicación geográfica del estado y del municipio se encuentra so-
~-

bre la linea del Eje Neovolcánico; afirma la existencia de varios apara
tos volcánicos, tanto estratovolcánes como domos riolíticos que existen
en el lugar de estudio y su alrededor.: 

El Eje Neovolcánico transmexicano atraviesa la República transver -
salmente, a la altura del paralelo 20° de latitud Norte. Posee un arre -
glo sigzageante, provocado por la fragmentación ortogonal de la corteza. 
Dicho eje se inicia con el volcán de San Juan en el estado de Nayarit, -
junto a las costas del Oceano Pacífico; dando término en el Pico de Ori
zaba y Cofre de Perote. 

·Génesis 

Describir el paisaje n~tural ·que nos rodea, tratar de entender y -
explicar las geoformas que se dan a nuestro alrededor, implica relacio -
nar los factores de tiempo, petrografía, estratigrafía, clima, topogra-~ 
fía y ejerciendo menor inflúeñcia la vegetación:·Pue·sto¡qúe las geofor ~ 

ma.s son el producto del tectonismo, vulcanismo, erosión y sedimentación. 

Respecto al factor tiempo nos ubicamos en el final de la era meso -
zoica y la actual cenozoica. En los periodos tretácico, terciario y cua
ternario, más de la mitad del territorio attual de la RepQblica Mexicana 
aun no emergía de las aguas oceanicas. 

Para el Pbro. Severo Dfaz; el area que ahora se atiende estubo bajo 
las aguas de lo que fue el gran Lago Jalisco. Unido este concepto al de
Edward Bullard (1965) el cual realizó la reconstrucción cartográfica del 
planeta, referente al meso·zoico. En ella aparecen sólo la parte Norte -
del país; sobreentendiendose por lo tanto que esta área constituía una -
comunicación interoceánica en esa era geológica. 
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La mayor parte de los autores conciden en que la actividad del Eje
Neovolcánico se inició en el oligoceno y ha continuado hasta el reciente 
(S. P. P ., 1982) • · 

En esta actividad se han reconocido dos ciclos principales: uno, -
oligoceno-mioceno, y otro plio-cuaternario. Al segundo corresponden las
lavas del eje; mientras que las andesitas que se encuentra~ entre otros
lugares, el lago de Chapala, corresponden al oligoceno-mioceno; y tam -
bién a este corresponde la prolongación meridional del sistema volcánico 
Sierra Madre Occidental. 

· Petrogrc1fía 

La composición petrográfica del Eje Transmexicano es variable. Son
abundantes los derrames y productos piroclásticos de composición andesi~ 
tica y unidades dacfticas; ademá~ existen manifestaciones aisladas de -
vulcanismo riolftico reciente,·como~sucede en algunos puntos donde se de 
sarro11a este trabajo. 

La petrologfé del lugar de estudio esta representada por rocas ig -
neas extrusivas tales como: toba'liparítica, obsidiana, riolita, pómez,
basalto melafido, tezontlé y afanftico. Predominando las rocas de tipo -
ácido sobre 1 as de tipo básico. 

El orden en que emérgen, ~sf como su ~bundan¿ia o ausencia, depende 
de las condiciones particulares y del punto de la tierra donde se desa -
rrolla el fenómeno volcánico; éondiciones c;oma presión interna y externa, 
grado de ignición, edad geológica, tipo de fisura y disponibilidad o au
sencia de agua, dado que en. proceso eruptivo existe tanto en la superfi
cie de la tierra como en las profundidades marinas. 

Para que el materia.l piroclástico abandone la- cámara magnetica y se 
deposite en la ·superfi~ie terrestre; habrán de considerarse dos caminos
posibles: 

1.- Por la fr_actura y separación de las masas de la corteza terres-
tre. 

p~ 
- rn 
Gi'~ 

!. r e".) ,. - ¡",/'¡ í 
0:-> :; 
-leí; 

~ 3l lftg 
Or-
•2 
~ 
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2} Por los orificios originados "de la acción disgregadora del ma_g_ 
ma y los gases internos. 

Las deposiciones del material igneo alcanzan enormes cantidades -
en lapsos de tiempo relativamente cortos (algunos días). 

Muchas deposiciones de este tipo suelen ser mezcla de espuma y ce 
niza; conocida también como ignimbrita. 

Mientras que en otras ocasiones requieren de periodos hasta de va 
rios miles de años para acumular el material que da lugar a su geofor
ma, disponiendose en el contorno de la chimenea principal. 

El tamaño, la cantidad y calidad mineralógica es muy variable po_!:. 
que depende del grado de temperatura y enfriamiento a que fue sometido 
el material efusivo. ;~ 

Por ejemplo; en condiciones de fuerte presión, alta temperatura y 
enfriamiento rápido, surge la obsidiana o vidrio vo1cánico, cuya compo 
sición química es el bioxido de silicio (Si02) sin estructurar. Compo.!:_ 
tándos~ como un cuerpo inerte y difici1mente funciona como un sustrato 
de anclaje, y aun más, como una fuente de elementos nutrientes para --

1 as plantas---=----·--

La riolita es una mezcla de r:ninerales como: cuarz.o, ortoclasa, -
plagioclasa, mica, biotita y·muscovita. Esto-significa que el proceso .. 
de enfriami.ento es más lento; y por 1o tanto se lleva a cabo la crist_! 
lización y estructuración de los element()s que 1a componen; los cuales 
a1 intemperizarse y descomponerse son aprovechados por los vegetales. 

La toba es la parte pulverizada o ceniza del proceso ígneo, con -
un cierto grado de_cementación. 

E1 pómez .es 1a espuma vo1cánica, siendQ 1a parte más disgregab~e
después de la toba. En ambos el contenid'o de nutrientes para las plan
tas es b_ajo, predominando e1 silicio y el aluminio. 

El basalto emerge como un rio silencioso de magma incandecente, ... 
el cual alcanza velocidades hasta de 19 km/hr.y distancias de 100 km. 
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Denominandose a éste afanitico, por el tipo de textura. 

El basalto amigdalar es una mezcla de magma y gases, el cual se -
dispersa por los aires en forma violenta y a distancias considerables. 

El b~salto tezontle es la escoria de la actividad volcanica y lle
ga a la superficie por efectos tecto~volcánicos. 

Erosión actual 

La formación del perfil de un suelo se encuentra en 'función muy -
estrecha con la aportación y salida de materiales parentales, ya sean -
minerales u org~nicos. Si esta función se desequilibra se dice que ocu

. rre la erosión, causada por el viento y e1 agua, siendo éste un fenómeno 
acarreará la pérdida y degr~dación de suelos~ ya sean agrícolas, fores
tales o de pastoreo. :··. 

El efecto erosivo se presenta en un 80% de1 territorio naciona1 de 
los cuales el 20-25% el iproceso es irreversfb1e. 

Es factible seña1ar·que el incremento de este fenómeno se agudiza.., 
con 1 a i.ntroducci.ón de tecno1ogta: y el crecimiento demográfico, puesto-

. . 
que no ·se rea1 izan obras~adecuadas" para 1 a conservaCión· del su~1 o y· ad~ 
mas 1a sobreexplotación que se 11eva. a cabo en las prácticas agrícolas~ 

El océano es generalmente el desti.no final de 1as partí'culas arras 
tra.ct·as por el agua. · 

La pérdiqa to1erab1e p~ra los -d.ife.rentes tipos <;le sue1os ftuetúa .. 
entre 2 y 11 toneladas/hectarea/año, pero en 'lugares donde se han rea1i 
zado estudios más precisos, la cantidad es mayor a las 150 ton/ha/año.
(Curü:l, 1984) como sucede en el bosque de La Primavera. >~-

, Tectoni.Smo 

Cuatro de 1as 13 placas que conforman la corteza del globo terres
tre se encuentran afectando al territorio nacional. Es dectt, la super-
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ficie esta influenciada por el movimiento tectónico de la Placa del Pa 
cífico, de Norteamerica, del Caribe y por la de Cocos. Esta última pl~ 

• 
ca a la que se atribuyen los movimientos telúricos que continuamente -
sacuden a buena parte del pafs; pero con más frecuencia a los estados
de Oaxaca, Guerrero, Michoacan y Jalisco. 

Los movimientos sísmicos pueden ser causados por el tectonismo y
el vulcanismo; por lo tanto, las explicaciones que a continuación apa
recen, hacen notar el papel de la placa de Cocos en dichos aconteci -
mientas. 

El origen del Eje Neovolcánico ha sido relacionado principalmente 
a la subducción de la Placa de Cocos, debajo de la corteza continental 
de México, que a nivel de los estratos sufre fusión parcial y origina
los magmas del eje. {Mooser, 1975; Urrutia y.del Castillo, 1977; De-
mont, 1978). 

La posición oblicua del eje con respecto a la trinchera de Acapul 
ca, es ocasionada porque de los extremos Noreste a Sureste de la trin
chera, la Placa de Cocos se vuelve más densa, menos caliente y menos -
jóven, así como de mayor espesor y rigidéz; lo cual hace que disminuya 
paulatinamente el ángulo de subducción horizontal de 20°, que existe
entre el Eje Neovolcánico y la trinchera de Acapulco. {Urrutio y del -
Castillo, 1977). 

-

Mooser (1975) considera que el Eje Neovolcánico pudiera coincidir 
con una cicatriz (geosutura) que marca la unión entre dos masas crató
nicas antiguas. 

El efecto de suducción de la Placa de Cocos se inicia frente a -
las costas del estado de Jalisco, en el Océano Pacífico, para te~inar 
.en la fractura de Panamá en el extremo Sur y coincidir con la línea-
que circunda la Placa del Caribe; la cual termina tocando puntos de B~ 
lice y la frontera entre México y G~atemala, hasta el Oceáno Pacífico
en su parte Norte. Es en esta línea donde actúa el sistema de fallas -
Polichic-Motagua-Fosa Coyman. El movimiento lateral en este sistema r~ 
fleja la rotación de Norteamerica hacia el Oeste con respecto a la pl~ 
ca del Caribe. La Placa del Pacífico también se desplaza hacia el Oes

te. 

., -., 
•!' '·. l 
e.< 
-· 
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El movimiento de rotación de la placa de cocos se lleva a cabo ha 
cia el Noreste, cuyo efecto es observable inclusive en las provincias~ 
de La Primavera y del Co11i-Nejahuete. En la primavera, el cerro del -
Pedernal es el- claro efecto de1 levantamiento p0r tectonismo; en la se 
gunda, la presencia de los antic1inales y sinclinales ponen de maní 
fiesta la actividad tectónica de placas en la zona de estudio y del 
territorio nacional. 

Los levántamientos en México 

Existen diferentes tipos de levantamientos, estos estan ligados -
directamente a la cartografía, la cual ha sido considerada como la ~-
ciencia o arte que describe 1~ tierra a través de cartas o mapas; que
dando plasmadas las condi~iones clim§ticas, de topografía, geología, -
vegetación, erosión, mineralogía y edafología. Esto es por mencionar -
solo algunas de las muchas características que pueden imprimirse con ~ 

ayuda de la cartografía. 

Las escalas se manejan de acuerdo a 1os fines requeridos. Por ~-

ejemplo; para 1a FAO los 1evantamientos a nivel detallado se realizan
-- a escalas_de __ l:~OQ hasta 1:10-..sPOO_; ·1o~_reaU_.f.ados_a nivel de recono

cimiento son 1:5'000;000 como 1o es la carta de los suelos del mundo . 
. 

Es en e1 año de 1850 cuando 1a Sociedad Mexicana de Geología y E~ 
tadfstica presenta 1a carta topográfica más completa a esa fecha¡ de -
entonces hasta la actualidad, han sido nu~erosos los organismos, tanto 
de gobierno como particu1ares los ·que se han encargado de llevar a ca
bo el levantamiento del ierritorio nacfona1. Cabe se~alar que los es
fuerzas no se han conjuntado, y e1 trabajo ha sido disperso; atendien
do a necesidades con·fines específicos y predeterminados. Petroleas Me 
xicanos (PEMEX) ha elaborado ,a cartografía geofísica y geológica de -
más d~ la mitad de la República Mexicana, 

El Consejo de Recursos Minera1es (CRM) ha hecho otro tanto¡ como~ 
tambiéri S.D.N., S.A.H.O.P,, S,G.E.; S.A~R.H. y el Instituto de Geolo
-gía de _1 a UNAM y otras. 
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Debido al caracter particular del estudio de la cartografía, aun
no se han concluido los mapas fotogeol6gicos del pa1s, ya que solo ---
650,000 km2 del estado mexicano cuenta con ellos. Dicho trabajo ha si
do realizado por: CETENAL (1975), DETENAL (1978), la S.P.P., Dirección 
de Geografía. (E: López Ramos 1983). Por lo tanto los estados o parte
de ellos que .cuenta con '.mapas· fotog~ológicos son: Jalisco, Nayarit, -
Durango, Chihuahua, Sonora, Nuevo Lean, Tamaulipas, San Luis Potosí,
Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacan y Colima. 

·De acuerdo al marco fisiográfico, el país esta dividido en 16 pro 
vincias; a saber: Península de Baja California, Desierto Sonorense, -
Sierra Madre Occidental, Gran Llanura de Norteamérica, Llanura Costera 
del Pacifico, LlaJtura Costera del Golfo Norte, Mesa del Centro, Eje -
Neovolcánico, Península de Yucatan, Sierra Madre del Sur, Llanura Cos
tera del Golfo Sur, Sierras de Chiapas y Cordillera Centroamericana. -
(Dirección General de Geo!9·rafía del Territorio Nacional) E, López Ra -
mos (1983). 

E. López Ramos (1983), señala la presencia de otras subprovincias. 
es por lo tanto su obra uno de los más confiables en su género para el 
éstudio de la condición física del territorio nacional. 



I.V MATERIALES Y METODOS 

Datos generales 

, Localización 
' 

El municipio de Zapopan se localiza en la región Centro del Estado 
de Jalisco, presentando las siguientes características: 

-Latí tud Norte: 
Longitud Oeste: 
Altitud: 

20° 36' a 21° 00' 

103° 43' 
El municipio presenta variación de 800 a 2200 -
msnm, encontrando a la cabecera municipal a los 
1600. : 

~Limites 
\, 

Actualmente se encuentra limitado por los siguientes municipios: -
al Norte, San Cristobal de la Barranca; al Este, Iztlahuacan del Rio; -
al Noroeste, Guadalajara y Tlaquepaque; al Sur, Tlajomulco; al Oeste, -
Arenal; Amatitan y Tequila y al Soroeste con Tala.-

,1 ·Superficie 

Se cuenta con un área de 998.54 km2, cifra que representa el 1.1%- ;· 

de la superficie del Estado. 

Geología 

-~_?eologicamente, el suelo se encuentra _formado por_ cin~q_ ~ipos _d~ -
rocas principales, que son: basaltos, pomez, toba 1iparítica ácida, río 
lita y obsidiana.' --
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Suelo 

tEn el municipio se presentan suelos regosoles, litosoles, luvisoles 
¡___ -

y faeosem (Clasificación FAO/UN~SCO): 
~ - \. '. ~ -l . ... 1 ' 't 

Clima 

Según la clasificación de Thornwhaite, el clima característico de la 

zona de estudio es: 
1 

c2 w B 4 a' 

que se define como sigue: 
Semihúmedo con moderada deficiencia de agua invernal. 
Semicálido~on baja concentración térmica en el verano. 

-
Los valores climáticos son: 

P~ecipitación media anual 
Temperatura media anual 
Temperatura ambiente de1 mes más cálido 
Temperatura ambiente del mes más frio 
Evaporación media anual 
Vientos dominantes del W con veloddades 
máximas de 
mínimas de 

Cultivos básicos 

988.80 mm 
20.6° e 
38.6° e 

- 2° e 
2213 mm 

110 km/hr 
3 km/hr 

Gran parte de la superficie la ocupan cultivos que se consideran tra 
dicionales, como es~ maíz, frijol, sorgo y garbanzo, sumando un porcenta
je de 46.3% del área total. La siembra aproximada es la siguiente: 

Maíz 41.6% 
·Sorgo 2. 5% 
Frijol 1.25% 
Garbanzo 0.9% 

Erosión 

Este problema lo encontrarnos de diferentes formas: 

1 .- Eólica. Como sabemos la región central es agrícola, la cual es
ta sujeta a diferentes labores culturales, y éstas aflojan la tierra, de
jándola a merced de los vientos; alcanzando su mayor intensidad en los -

meses de febrero y marzo. 
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2.- Hídrica.- La zona cuenta con un buen promedio de lluvia anual
e intensidades que intervienen en el arrastre de suelos fértiles, de -
las partes altas a los valles; a medida que los acarreos avanzan, las -
depositaciones son de material inerte, cubriendo la capa cultivable pro 
ductiva del suelo. Por otra parte, actualmente el bosque de ta Primave
ra presenta daños considerables en tal grado, que su recuperación en un 
tiempo no muy lejano será imposible. Este bosque tiene una importancia
enorme para el equilibrio ecológico del municipio y zonas adyacentes, -
por lo tanto, debemos valorar su importancia para preservar su recurso
natural. 

Materiales 

Matérial ·dé·gabi~ete 

1.- Mapa geológico y topográfico de la Secretaría de Programación
Y presupuesto, con escala 1 ·: 50 000. 

2.- Fotografías aéreas, escala 1 · 50 000 y 1 35 000. 

3.- Estereoscopio de espejos. 

Matérial dé campo 

Brújula Brunton. 
Clicímetro 
Cinta métrica 
Hojas de registró 
Herramienta: martillo y cinc.e~ 
Papel periódico y cinta maskintape 

1.- Delimitación de las áreas de estudio en un mapa geológico o to 
pográfico, escala 1 : 50 000. 
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2.- Para delinear las zonas de muestreo se hizo fotointerpretando

con estereoscopio de espejos. Es muy importante y cabe señalar que las
fotografías y el mapa estén a una misma escala para facilitar el tras -
lado de las zonas delimitadas a los mapas. 

El método utilizado para ubicar las zonas por medio de la fotoin
terpretación es el siguiente: diferencias en los patrones de drenaje y
densidad, tipos de vegetación, fisiografía y erosión. 

3.- Una vez que se tienen los sitios de muestreo numerado~ se pro
cede al recorrido de campo. 

4.- Llenado de la hoja de registro; la cual consta de los siguien
tes incisos: (ver apéndice) 

a) Sitio; es el lugar de muestreo .delimitado en el mapa. 

b) Localidad; Consiste en anotar el nombre del lugar, ranchería, -
población, etc., en donde se encuentra el sitio a muestrear. 

e) Fisiografía; es la descripción sistemática de la naturaleza de
los relieves terrestres. 

Tipos de fisiografía: 

Meseta: Son montes que presentan forma de mesa 

Cantil: es 1~ pared de la meseta, cresta, cima. 

Talud: es la pendiente pronunciada unida al cantil pero no a la meseta. 

Declive: es una pendiente ligera. 

Valle: es la planicie 

Cauce: es provocado por el flujo de una corriente, 

Lomerfo: ligera elevación que aparece en un valle~ 
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Depresión; son socavaciones causadas por un acomodamiento interno -

de la tierra, sin ser por una corriente. 

Barranca; cauces muy profundos, causados por tectonismo o erosión y 

rel,acionados con sierras o montañas. 

Laderas; son pendientes-de volcanes, montañas y sierras que tenmi -
nan en cresta o cima. 

Parteaguas; es la cima o cresta. 

La fisiograffa se interpreta por medio de las observaciones de cam
po, ~eñalandose en la gráfica. 

d) Pendiente; Se mide por medio del clisímetro, y éste se nivela u
tilizando un objeto, ya sea un árbol, poste o cualquier otro, a falta de 
ésto una persona. Se pone una señal a la altura de la vista y caminando
pendiente abajo, aproximadamente 15 pasos, se visa el punto señalado y -

se procede a tomar la lectura. 

e) Tipo de roca; consiste en la toma de una muestra representativa
. y dominante del sitio a muestrear,. se ·clasifica_,;.-en campo_ y verificandose 
en gabinete. 

f) Edad; Se determina por medio de la estratigraffa y el tipo de ro 
ca existente en el lugar. 

g) Erosión; es un proceso de aflojamiento, transporte y deposita -
ción de materiales, causando la pérdida del suelo en forma constante. Se 
determjna cualitativamente valorando las condiciones del terreno y se --

-
denomiDan: ~ula, laminar, surco, cárcava o cauce.~ 

h) Rumbo; determinado por medio de la brújula Brunton y -es la direc 
ción que tienen los cortes del terreno; la dirección se toma con respec
to al Norte geográfico. 

i) Echado; es el ángulo que tienen las depositaciones o estratos -
del suelo, que van de O a 90° en un plano horizontal. La medición se rea 
liza con la brújula Brunton en posición vertical. 
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j) Espesor visible; es el ~spesor del perfil donde se toma el rumbo 

y el echado, se determina con cinta métrica en cortes de camino. o cauce~ 

k) Posición del estrato 

Anticlinal.- pliegue convexo de los estratos, en forma de silla o bóveda 
alargada, de manera que forman dos pendientes contrapuesta~ 

Sinclinal.- Parte concava de un pliegue. 

Monoclinal.- los estratos ·conservan un echado uniforme, en una dirección 
y bajo un mismo ángulo~ 

Continuo.- Es cuando los estratos conservan una proyección uniforme. 

Discontinuo.- Se rompe la continuidad en los estratos de las rocas. 



V RESULTADOS Y DISCUSION 

Generalidades 

:para definir las cinco provincias geológicas que existen en el mu
nicipio de Zapopan, se tomó en cuenta la realación que existe entre la
geoforma y el material parental} En cada una de e·llas se efectuaron re-

~-

corridos de campo para recabar los resultados que aparecen en los blo -
ques y cortes seccionales; en éstos se representa la vegetación y espe
cies predominantes, el tipo de roca y su profundidad aproximada, tam ·-
bién aparecen gráficamente; el echado y rumbo, los anticlinales, sincll 
nales, monoclinales o buzamientos, y con ello detectar la actividad vol 
cánica, tectónica y sedimentaria que se lleva a cabo en cada una de las 
provincias.· 

·Parq determinar la composición mineralógica del municipio, se lle
varon a cabo análisis de fusión en muestras de diferentes lugares, domi 
nando el Si02 en_l~~ayoria de las rocas, con un contenido químico has
ta de 75%. Como se puede-ver esmarcada la deficiéncia de elementos al-
calinoterreos como el Ca y Mg. 

Cuadro No. l. Análisis de fusión de los materiales encontrados en el 
municipio 

Roca Si02 Fe2o3 Al 2o3 Ca O Perdida a Total 1000°C 

Ceniza volcánica 70.40 2.52 13.18 0.00 5.80 91~90 

Toba vítrea 75.00 2.15 12.45 0.00 1.20 90.80 
Ceniza 70.40 1.05 13.35 0.00 5.55 90.35 
Toba 73.40 1.45 11.85 0.00 3.00 89.70 
Brecha pomacea 74.00 l. 75 13.45 0.00 1.20 90.40 
Riolita 66.02 4.06 18.88 0.00 1.25 98.21 
Riol ita cuarzi-
fera del agua 74.58 3,30 12.42 0.00 1.20 91.50 
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Las rocas existentes aparecen distribuidas en las 5 provincias, -

como lo muestra el plano superficial (ver apéndice)¡ esto reafirma los
criterios que nos llevaron a tal delimitación. El porcentaje que ocupan 
se puede ver en el cuadro No. 2. 

Cuadro No. 2. Porcentaje y tipo de roca encontrado 2 en el área total de estudio (998.54 km ) 

Roca % Encontrado 

Riolita 47.76 
Pómez 37.91 
Toba 7.38 
Basalto 5.10 
Obsidiana 1.05 
Brecha riol ítica 0.78 
Lutita 0.02 

Los yacimientos de minerales existentes son: curazo, tridimita, ~
calcedonia~. jaspe, calcita y caolfn. 

~La representación geomorfológica y estratigráfica se puede obser -
var·claramente en el perfil que corre de Norte a Sur, desde el río San-

- - ----- --· ---

tiago hasta la sierra de La Primavera (Figura No. 1), abarcando el to -

tal del municip~o~- · 

Provincia Valle Central 

Geología 

'Esta provincia es producto de la sedimentación de materiales ig -
neos, en su mayorfa muy ligeros; como lo es la pómez y la ceniza (igni~ 

brita}~los cuales por su alta temperatura, grado de ignición y baja den ·- -
sidad flotaron en parte de lo que fue el Lago Jalisco; para construir -
e 1 azo 1 ve o re.ll en o con un espezor mayor a 1 os 200 m. 
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Las sucesivas aportaciones de materiales piroclásticos y la preci
pitación de éstos al hidratarse, incrementó el volumen de agua que se -
derramaba hacia el Oeste por el rio Ameca y posteriormente a través del 
rio Santiago, con lo cual, el Valle se predispuso para el establecimien 
to de las comunidades vegetales. 

Estratigrafía 

A la disponibilidad de ag~es atribuible el hecho de que el~~~omo
do estratigráfico o echado tenga una inclinación menor a 4°. Dicho de
clive es con respecto al punto de origen (Volcán del Nejahuet~_L como lo 
muestra el perfil (ver figura No. 2). 

Geomorfología 

~ Valle está-s i.tuado a> una a-1 tura· de 1650 msnm; ti ene un área --
aproximada de 317.02 km2, de los cuales el 99.5% son de pómez. En la-
mayoría de la zona las pendientes son menores al 8%, lo cual trae con ~ 

sigo que la densidad y número de corrientes sea baja por unidad de áre~ 
muchas de estas corrientes son propiciadas por la depresión que existe-
a 1 Sur ae-lef provincia~- provocada- por--e-l-·afali amiento-,-consecuend a·lf~ ~~----

las elevaciones que conforman la Sierra de la Primaver~(Ver cuadro 3). 

lla falla que da origen a la d~presión -en esta provincia tiene -for- . .. 
ma semicircular y posee una longitud aproximada de 12 km, la cual corre 
en dirección Este-Oeste, desde El Colli hasta el poblado de La Venta -
del Astillero (Ver figura No. 3). 



PERFIL NEJAHUETE-:-VALLE CENTRAL .. 

UBCACION 

ESCALA- HORIZONTAL•I:!IO,OOO 

IIERTICAL•I: ~,000 

e D 

FIG. 2 
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Cuadro No. 3. Densidad de corri~ntes en el área de la 
provincia Valle Central 

Roca Area km2 Corrientes DC/km2 

Pomez del 297.8 227 0.76 
Va He 

Pomez 
Depresión 17.825 37 2 

Basa 1 to 1.4 3 2.14 

Suelo 

t_os suelos del Valle pertenecen al orden regosol, y po_r lo tanto
el desarrollo de sus horizontes es incipiente; predominando los hori -
zontes A¡c, propio de un suelo joven, el cual posee textura franco-are 
nasa y su pH oscila entre 4 y 5.1 _.... 

lEl material madre además de retener el agua en los periodos de 
ce 

precipitación y cederla al sistema radicular, con facilidad proporcio-
na un buen drenaje y aireación interna.i 

. - --- - - - - -- -- - - - -. - - - - 1- ~-

· El contenido en elementos nutrientes es muy pobre, de ahí que se-
~ . ' usen fórmulas hasta_ c!_~__2~0 unidades de n~trógef'!Q__p_o_r he~tá_r_~il. .. _ (1'J':CcÁ.~ ' ·• "'' 

Erosión 

La erosión hídrica es fuerte en los lugares donde la pendiente es 
mayor al 8%, produciendo en algunas áreas el ahogamiento de plantas -
por el sellado superficial del suelo y lo. deficiente del drenaje inter 
no. 

_..,.j 
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El deterioro del suelo por erosión eólica es mur marcado a fines
de invierno y comienzos de la primavera. En este periodo, cuando se ge 
neran las tolvaneras que avanzan de Oeste a Este sin que se intente el 
establecimiento de cortinas rompevientos o cambio ~e prácticas de cul
tivo para preservar el recurso suelo. 

Con los datos de densidad de corriente por unidad de área y el -
grado erodible del material madre se llevó a cabo la correlación, cuyo 
resultado es significativo, pues es igual a la unidad. 

Problemática 

Los suelos tienen un potencial agrícola considerable debido a la
gran permeabilidad, consecuencia de la elevada porosidad del material
parental, lo cual facilita el almacenamiento de agua; sin embargo, la
fragilidad erosiva de éstos es muy alta, por lo tanto, el uso racional 

r es primordial para su conservación. ¡ . ·, 

El futuro de la zona no es alagador, consecuencia de la decaden -
cia del Sistema Agrícola Zapopano, la quema de rastrojo, el cambio de~ 
cultivo de maíz por caña de azúcar, y por otra parte la creciente de -
manda de terrenos para urbanización en varios puntos del municipio, --

-~----- -~----------------~--- ---- ·-- - -.---- -·----------~-------------~---~ 

principalmente en el valle, van relegando a .un segundo plano a la zona 
maicera; y por otro lado el abandono de las prácticas de conservación
que agudizan y reducen el grado de fertilidad, con el consecuente au ~ 

mento en las dosis de fertilizantes; cuya fuente principal es el sulfa 
to de amonio, por lo que el problema de la acidez se incrementa en la
principal zona maicera del estado de Jalisco. 

Provintta Colli~Nejáhuete 

Geología 

~as manifestaciones volcánicas má.s recientes del mun1c1p1o corres 
ponden a esta provincia. Se trata de domos riolíticos como el delco·
lli y verdaderos volcánes como el Nejahuete, éstos dos tienen derram··:u 
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asociados que conservan perfectamente las figuras de fluj~ por lo cual 
se puede pensar que esta actividad inició en la era cuaternaria. En el
cuadro siguiente se muestran !las rocas existentes en forma superficial. 

Cuadro No. 4 Rocas existentes en la 
Provincia Colli-Nejahuete 

Roca 

Toba 
Pómez 

Rio 1 itc:J 

Area % 

54.70 
42.53 

2.75 

~ran parte del municipio esta formado por este tipo de roca, toma~ 
do como ejemplo el Valle Central, que son depositaciones pomíticas pro
venientes.del Nejahuete. 

Las tres rocas dominantes en la provincia son ácidas, con gran co~ 

tenido de silicatos,+ 65 %. Son derrames de materiales igneos quepo-
seen diferentes estructuraciones según el grado de ignición~ 

LJa sierra de La Primaver~representada en el perfil de la figura -
No. 4,~uestra una elevación simétrica corrr 'pendiente al volcán del -
Nejahuete.- Mostrando diferencias con respecto a las-elevaciones tectó
nicas como el cerro del Chapulin y la depresión del Valle Central:) 

Estratigrafía 

lJ3asándonos en las perforaciones del proyecto geotérmi co de La Pri
mavera, se obtuvo la siguiente información estratigráfica: 



.... 

P~RFIL ZONA SUR 75°NW 
LA PRIMAVERA ZAPOPAN JALISCO. 

o 

M.S.N.M 

PROVINCIA 

COLLI- NEJAHUET\E 

FIG. 4 

L ----

SUv:SCLOGIA VE~ETAClÓN 

lil··~~-·~ 
j ~~·~~IN-umM-

POMEZ 

r::· ... ::.·. ~·.::.}INTERMEDIA 

~EH X•I:IIO,OOO 
ESCALA EN Y• a: 10,000 
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Cuadro No. 5. Profundidad a la que se encontraron los distintos 
materiales en La Primavera* 

Material encontrado 

Pómez / 

Toba vítrea muy fracturada 
Brecha de obsidiana 
Toba arenosa 
Riolita rosa fracturada 
Toba granulosa 
Nivel freático 
Riolita gris y rosa 

Profundidad 

o - 75 

75 - 85 

85 - 95 

95 - 110 

110 - 115 

115 - 150 

150 
160 

1 

(m) 

8CufLA flf ;¡~~~~'ULTUatt 
BIBLiOTECA 

* Secretatia de Pro~ramación y presupuesto, en Diagnós
tico del uso potencial de la serranía de La Primaver~ 
1978. 

Las depositaciones de materiales piroclásticos forman capas suce
sivas en las partes bajas, pero en las pendientes pronunciadas preval~ 
ce el material consolidado de toba soldad~ Los detalles proporciona -
dos por el corte estratigráfico de la fig.l muestra claramente los prQ 
cesos erosivos, volcánicos y tectónicos. 

Geomorfología 

~a característica geomorfológica de esta provincia es la sierra ~ 

formada por aparatos volcánicos y colinas abruptas moldeadas por el -
drenaje superficial, presentándose los patrones de drenaje de tipo ra
dial en las partes altas y dendrítico en los lugares con pendientes 
menos pronunciadas, también se presentan s1stemas de topoformas con -
lomerios suaves. 

La geoforma esta influenciada por los tres tipos de fuerzas geol~ 
gicas, que resaltan por el a~omodo que han sufrido los estratos ori~i
nales, puesto que se observan claramente anticlinales, sinclinales, b~ 
zamientos y fallas; así como el movimiento éontínuo del material más - · 
ligero por agentes erosivos como el agua y el vient~ (Ver Figura No.-

5). 
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La vegetación juega un papel muy importante para la e .• nservación -
del suelo, porque ésta da un grado de estructuración al m~~mo. La hoja
rasca amortigua la energía cinética de la lluvia, evitando la remosión
inmediata de las partículas formadoras del suelo y el desarrollo de co
rrientes prematuras, siendo el factor más·alarmante en la degradación -
de las geoformas del bosque. (btO·hco) 

Suelo 

~1 desarrollo del suelo es muy somero, puesto que existen pocos·l,!! 
gares con planicie o valles, en lffique puedan permanecer, sin embargo
se observan algunas zonas con suelos poco desarrollados como son regos~ 
les, encontrados esporádicamente en las partes más planas y litosoles -

que dominan, puesto que la degradación de los regosoles les han dado -
tal desarroll~ 

Estos suelos soportan en su mayoría vegetación forestal, compuesta 

princip~lmente por las especies Quercus resinosa liebm, Pinus oocarpa -

schi ede y en menor cantidad- Pi nus mi choacana. ( b\ 01tCQ J 
Son suelos minerales de colores claros que denotan su bajo conteni 

do de materia orgánica, derivados en una forma directa del material ma
dre {toba, pómez y riolita). Cuyos principales elementos son los silica 
tos, heredandole una ·textura gruesa-y suelta, que desfavorece su ferti
lidad y aumenta el potencial erosivo en la zon~ 

La sierra ofrece unicamente posibilidades para conservar la vida -

silvestre. (-rwa~vch\IC)) 

Erosión 

La erodabilidad de estas rocas para la citada provincia fue calcu
lada por correlación, ~ándole un valor diferente, considerando el más -
alto para el pómez, enseguida la toba y finalmente la riolita, encon -
trándose lo siguiente: 



Cuadt'O No. 6. Correlación existente entre las l'Ocas 
en la Provincia Colli-Nejahuete 

---------
Roca 

Pómez 
Toba 
Riol ita 

Erodabilidad Densidad de corriente 
X y 

6 

5 

2 

2.30 

2.12 

1.81 

31 
encontradas 

Correlación 

r = 1.00 

Los resultados indican que la máxima erosión se pl·esenta en Jas -
áreas donde se ha depositado el pómez, siguiendo en grado erodible la-
toba. 

Es necesario advertir que los cálculos se basan en la igualdad de 
condiciones ambientales para los tres tipos de roca. 

Problemática 

Siendo La Primavera un lugar de recreo para la población de Guad~ 
lajara y lugares circunvecinos, sufre los estragos causados por diver
sos problemas: como la contaminación, mal trato de los árboles y reto
ños que impiden la forestación natural del bosque; pero lo más impor -
tante a la fecha son los incendios ocasionados por personas con intere 
ses particulares, que.no toman en cuenta el desequilibrio ecológico; -

.perjudicando directamente a la flora, fauna y a las comunidades huma -
nas que en él y sus alrededores se desenvuelven. 

Comprendiendo la problemática que aqueja a esta zona, podemos de
cir que el futuro que le depara es poco alentador, sin embargo queda -
mucho por hacer al respecto para conservar este recurso natural. 

Provincia-La Col 

Geología 

LSl origen de esta provincia es eminentemente volcánico, y está re
presentada como 1a mayor manifestaci6n de rocas extrusivas ácidas de 
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tipo riolftico, éstas fueron generadas por el aparato volcánico llama
do La Col, cuya edad esta ubicada en el plioceno, lo cual lo separa de 
la provincia del Colli-Nejahuete que es más recient~ 

r~ los elementos que componen estas rocas, el sflice ocup~ el ma
yor porcentaje, proporcionándole dureza y consistencia, lo cual la ha
ce más resistente a los fen6menos físicos y químicos del intemperismo, 
retardando así el proceso de disgregaci6n y descomposici6n:1 

LEentro del áréa se encontra1·on rocas basálticas, cuyo origen no -
corresponde a La Col,-sino a depositaciones pertenecien~es a erupcio
nes anteriores. 

Como un resultado de los recorridos de campo, se recolectaron mi
nerales qt;e tienen una estrecha relaci6n con la actividad volcánica, c.2_ 
mo es el cuarzo, jaspe, calcedonia, tridimita, caolín y calcopirita~ 

L}_-tS depositaciones de riel ita carecen de estratos, esto es debido 
a que son materiales con dificultad para producir estratificaci6n por
el alto contenido de sílice, el cual hace que aumente la viscosidad y
rigidéz del magma. Además los derrames de estos materiales estan en ~

intervalos irregulares, mezclados de una manera bastante confusa, con
lo cual, tales complejos solo se pudieron consignar en el corte estra
tigráfico sin echados claros. 

El origen de los basaltos puede explicarse de la siguiente maner~ 
basándonos en las afloraciones superficiales de este material podemos
pensar que existe un piso subyacente de rocas básicas, el cual fue ro
turado y sepultado por las depositaciones de riolita y la aparici6n de 
estos es causada por el constante efecto de la erosi6~(Ver Figura No. 
1). 

Geomorfología 

l.!:_a forma del relieve es de sierras con pendientes a.bruptas, su -
origen es consecuencia de la activ·idad volcánica de La Col y del efec
to .de~los procesos .-erosi.vos .sobre_ las _depos itaciones de materia 1 es .:.. __ 
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expulsados, uniéndose a esto el efecto del tectonism~ producido por el 
choque ~e las placas de Cocos_y Norteamericana, que provocan levanta -
mientas, hundimientos, fracturas y compresiones que dan lugar a una se 
rie de fallas en la parte Noreste de la provincia, aumentando con esto 

la escarpa del paisa2_:_{(ver figura No. 6). 

Suelo 

l_l:as riol itas son materiales que contienen de 66.02 a 74.6% de --
Si02, que corresponde al material original donde se desarrolla el sue
lo. Los suelos son el producto de esto materiales, no manifiestan ca -
racterístisticas bien desarrolladas debido a las condiciones del mate
rial madre y a pendientes acentuadas del terreno, que impiden la fGrma 
ción normal del suel~ 

En su mayoría Q_os suelos de esta provincia fueron clasificados 
por CETENAL (1972), como regosoles con asociación de litosole~ sin 
embargo en los recorridos de campo se determinó en una forma cualitati 
va la dominancia de litosol sobre el regosol. 

Estos se encuentran en pendientes fuertes o rocosas y son suelos
incipientes que constituyen una masa moderadamente intemperizada con -
fragmentos de sílice heredado en forma directa a la riolita. Este tipo 
de arenas ho evoluciona facilmente a suelos maduros con horizontes es
pecíficos, de ahi que contienen muy poca arcilla, insuficiente para -
for~ar agregados-o estabiliÍación de flóculos. Esto facilita la degra
dación del poco material (suelo) y por lo tanto el potencial erosivo -
de la provincia es elevado. 

El nivel de fertilidad de estos suelos es muy bajo, puesto que el 

material madre en su composición mineralógica contiene materiales poco 
intemperizables no aprovechados por la comunidad v2getal que en el se

desarrolla~ 

·Erosión 

La geoforma de esta provincia presenta un paisaje muy accidentad~ 
creado--'por:=:la 'erostóri-;-esto~se-:;refleja en la 'cantidad -y densidád de"~- -



-.. 

PROV~NCIA LA COl 

8 7 
SIMBOLOGIA: 

RIOLITA 

~ ... ) ~~ ?~"(.0\~ YA v.:~~~~~·~~ ~ 
,\V,,\V¡.V4VhV.1..VA\"h,\•I\Y 

~~~.':;"':""':.."-;r: ... "!_?'!~.·:.·~·-· TOBA 

UBICACION.' 
,. 

ESTEREOGRA~A.5678 

FIG. 6 



corrientes por km2 que se presenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro No. 7. Densidad de corrientes en el área de la provincia 
La Col . 

. . . , ..... 
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Roca 
'2 .Area:km . Corrientes. . . :. :De~sidád/km2 · 

Basalto 4.825 26 5.3 
Riolita 229.450 1018 4.41 

El cálculo de la correlación en esta provincia resulta muy alto,
comparado con la del Valle Central que tiene un material más erodible. 
Sin embargo debe· toma~s~ ~n cuenta que .las pendientes en el valle son
muy leves en contraste con las de La Col, las cuales ·muestran un rango
mayor del 20%, además el tiempo que han estado activos los elementos -
erosivos es superior en la parte Norte del municipio, mermando fuerte
mente la formación del suelo y llega a ser casi nula. Predominan los -
suelos litosoles incapaces de sostener la agricultura. 

Para comprender la erodabilidad del basalto y la riolita se hizo~ 
una correlación entre ambos materiales, de la cual se obtuvieron los~: 
iguientes resultados. 

Cuadro No .. 8. Correlación existente en las rocas encontradas en la 
Provincia La Col. 

Roca 

Riol ita 
Basalto. 

Erodabilidad 
X 

2 

3 

Densidad de corrientes r 
y 

4.44 
. ~ o. 999 

El ~e~ultado es positivo~ lo que nos demuestra que los grados de -
erodabilidad utilizados son correctos y que el basalto es más sucepti
ble a la erosión que la riolita, en igualdad de condiciones. 

Problemática 

Después de haber estudiado y anotado los diferentes rasgos o ca -

racterísticas de los suelos. de Ja,provincia, deducimos.que~los ter.re-
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nos de esta no son muy viables al cultivo y sería conveniente la prese~ 
vaci6n de la vida silvestre; sin embargo, esta zona frecuentemente es -
arrasada por el fuego, destruyendo la cubierta vegetal que cubre el po
co suelo acumulado, aumentando con esto el potencial erosivo. 

En lo que respecta a la geología; los minerales de cuarzo, jaspe y 
tridimita encontrados en esta zona, no tienen un suficiente volumen co
mo para tener una explotación redituable. 

Hace tiempo se explotaron minas de caolín, pero se abandonaron a -
consecuencia del agotamiento de los yacimientos. 

Cabe mencionar que dadas las condiciones precarias de la provinci~ 
se llevan a cabo labores culturales muy rudimentarias y esporádicas, 
con bajos rendimientos, aproximadamente de 600 a 800 kg/Ha de maíz. 

P'rovincia San Isidro-Ixcatan 

Geología 

La diversidad geológica de esta provincia es sobresaliente. El ori 
gen de esta zona es volcánico, moldeado por un fuerte proceso erosivo -
que le confiere uná gran mezcla de materiales procedentes tal vez de mu 
nicipios vecinos y de las otras provincias. 

·La actividad posteruptiva no ha cesado, puesto que existen fenóme
nos vinculados con ella, ejemplo de ello son los geisers existentes al
Este del poblado La Soledad. Asociado con esta actividad encontramos -
gran cantidad de rocas calcáreas y minerales de calcita, jaspe y calce
donia. 

El material riolítico cubre una superficie de 119.4l5 km2, que co
rresponden al 87:4% de este. 

La aparición de rocas basalticas es muy importante, ocupa un área
de 17.075 km2, que es igual al 12.5% de la superficie total de la pro
vincia;_encontradas donde la erosi6n las ha puesto a la intemperie. ~--
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Esto se ve claramente en el punto Este del municipio, donde se encuen -
tra la barranca del rio Santiago. 

El tectonismo también muestra su efecto en la fisiografía del lu -
gar, puesto que se encontraron varios tipos de plegamientos observados
claramente en la mesa Jaca de Piedra, estos pliegues son comunes en la
mayor parte de la provincia, dando al lugar una geoforma muy sinuosa:J 

Estratig-rafía 

~s-frecuentes estructuras de flujo en forma de faja o corrientes
de lava riolfticas presentan diferentes formas de echado, como son buza 
mientas, anticlinales y sinclinales. 

Existen pruebas de asociación entre la riolita y el basalto, pues
to que se presentan unidas en los cantiles de la barranca del rio San -
tiago, a una profundidad aproximada de 700 m, tomando como patrón de 

referencia dicha barranc~(yer figura No. 7). 

En 1 os recorrí dos de campo se obtuvieron muestras de a 1 gunos estr~ -
tos de obsidiana y de una gran mezcla de materiales basálticos con ceni 
zas. Estos materiales se observan cerca del Club San Isidro, donde hay
una clara transición entre los municipios vecinos. 

Geomorfología 

~e presenta una diversidad de elevaciones como mesas, montes y lo~ 

merios, todos ellos asociados con barrancos, producto de la severa ero
sión que sufre el relieve de esta provincia. 

No obstante, el tipo de rocas que conforman el lugar, teoricamente 
oponen resistencia a la erosión. Esto nos hace pensar·que es la más--
antigua del municipi~ 

La .vegetaci-ón .natural .es -de ma tor.r.al :j~ bosque_ asocia dos, pues 1 a -
zona tiene tendencias semiáridas, aunque se practica la agricultura de
temporal y en la barranca del rio Santiago existen huertas de frutos -

diversos.-. (brof--rco '. 
J 
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~isten fuertes indicios de tectonismo, como el que formó inicial 
mente la barranca, la cual es efecto-de las placas tectónicas que afe~ 
tan el oe·ste de la República ~1exicana, que es una característica dis
tintiva de la provincia, formando el limite Oriental del municipi~ --
(Ver figura No. 8). 

Suelo 

~iste una gran variedad de suelos, desde los litosoles hasta--
otros con mayor potencial, como los fluvisoles con caracter de forma -
ción azonal, presentando ambos el mismo nivel evolutivo. 

Para completar la lista se incluyen los regosoles, cambisoles y
faeozem. Los litosoles que son suelos más pobres, en general se encue~ 
tran sobre las pendientes más pronunciadas. Los regosoles observados -
se hayan en partes planas con pendientes hasta el 8% y formados~~
tu, éstos se utilizan generalmente para siembra de temporal y como --
agostadero, cuando declina el potencia~ 

En muchos casos se encuentran asociaciones de suelos, como pueden 
ser, regosol-cambisol, regosol-litosol y regosol-faeozem. 

~os fluvisoles y faeozem se originan de procesos aluviales y colu 
viales, depositando el material arrastrado en las partes bajas, siendo 
éstos los más fértiles por su contenido orgánico y mayor profundida~ 

Erosión 

Al igual que el resto de las provincias, los tipos de rocas ento~ 
trados en el lugar fueron correlacionadas entre si, para demostrar y -
comprender con mayor claridad la erodabil idad de éstas, pues en forma
teórica se dio un valor erodible de 3 para el basalto y 2 para la reo
lita, obteniendo los siguientes resultados: 
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Cuadro No. 9. Correlación entre las rocas encontradas en la Provincia 
San Isidro-Ixcatan 

----------...---------
Roca Erodabilidad No. de corrientes OC/km r .B X y 

;~ 
Basalto 3 92 5.39 1.0 ,..e 

- "" 
Riolita 2 473 3.96 1.0 

QJP 
-t"' 

'"~ n~ 
~-4 e:: 

Problemática 

Los lugares abruptos en esta zona no se han incorporado a la agri
cultur~ por las grandes dificultades que ello representa, también es de 
esperarse que en tiempos venideros no se intente. 

En cambio los ya cultivados tienen mejores perspectivas economica~ 
mente hablando, sin embargo también son suceptibles a la degradación. 

Provincia La Coronilla 

Geología 

~marcada la influencia de las fuerzas geológicas; vulcanismo, --. 
tectonismo y erosión en los limites del rio Santiago, al Norte del muni 
cipio, en donde prevalecen los basaltos con textura amigdalar, que posi 
blemente se originan del volcán de Tequila. A medida que nos acercamos
al centro de la provincia, aparecen rocas extrusivas ácidas de tipo riQ 
lítico, las cuales pertenecen a los productos originados por La Col. 

En base a los datos obtenidos en campo, se observó la existencia -
de materiales sedimentarios como las lutitas, encontradas en La Coroni
lla de Ocote; brechas, formadas por fragmentos de riolitas, las cuales
forman parte de varias mesetas, cuyos nombres son'Las Mesas Coloradas:j 

El área ocupada por es~as rocas es la siguiente: 

Riolita 81.9% 
Basalto 18.1% 

:lll 

"" 
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Estratigrafía 

~ en esta provincia donde se encuntra la mayor superficie ocupada 
por basaltos~ los cuales sufren los efectos del tectonismo~ causando -
una serie de sinclinales y anticlinales; descansando sobre de esta una-
sedimentación de lutit~ (Ver la figura No.9 ), cuyos estratos tienen un 
echado horizontal. Al resto de los basaltos no se le encontró una estra 
tificación en el campo~ por lo que solo pudieron ubicarse en el corte -
, 

estratigráfico como un complejo discontinuo. 

En el caso de las riolitas del arroyo(de San Antonio (Longitud 20° 
J 

51', Latitud 103° 30')~ el rancho El Mamey((20° 47' y 103° 3~') mues--
tran buzamientos de 90°, perpendiculares al horizonte; los e les aflo
ran simulando una especie de surcados. 

Las mesas coloradas muestran una serie de echados conuna horizonta 
lidad bien definida, representándose en el corte estratigráfico. 

El resto de las riolitas existentes en ·El Tepopote muestran cierta 

continuidad en sus estratos, y solo se nota en el corte estratigráfi
co como una mezcla de riolita muy fracturada . 

Geomorfología 

W fuerte deterioro de esta provincia a causa de la erosión, ha·re 
percutido en su relieve; dando topoformas como Las Mesas Co1orad~(Ver 
figura No.lO). El estudió geológico permitió conocer que6:l material -
del cual estan formadas, es brecha con grava riolita, similares en su -
estratigrafía y origen. Esto establece que pertenecen a un ~ismo bloque 
el cual fue socavado, confiriendole una forma de mesas, subsistiendo el 
material que opuso mayor resistencia. 

Otro tipo de geosistema muy frecuente son los terraceos, cuyo ori
gen pertenece al desgaste y depositaciones en forma sucesiva. 

La influencia tectónica y erosiva en el cause del rio Santiago es
evidente, aquí, dada la consistencia de las riolitas, conservan en alg~ 
nas partes la verticalidad de los taludes, pero en lugares donde el -~-
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material no opone tal resistencia, el factor erosivo modifica la topogr~ 
fía, dando lugar a pendientes menos pronunciadas . 

. La cantidad de barranca~ formadas es impresionante, dando al paisa
je un relieve muy escarpado. 

Finalmente en la parte Sur de la provincia se extiende el cerro del 
Tepopote, formado de rocas igneas extrusivas de tipo riolítico, siendo -
este el límite de la provinci~ 

Suelo 

li_n la mayor parte representados por suelos litosoles, encontrando -
los fuertemente ligados a taludes de barranca. La gran mayoría de estos-· 
suelos estan formados-sobre rocas básicas y riolíticas. 

En las partes altas de las mesas se encuentran suelos desarrollados 
in situ clasificados como faeozem, donde relieve, clima y vegetación han 
permitido la evolución de un suelo propiamente dicho, con un horizonte A 
rico en materia orgánica, con textura franco-arenosa. Estos suelos mues
tran una fase lítica dentro de los 50 cm de la superficie y en algunas-
partes es posible encontrar un horizonte B cámbico. 

En esta provincia los suelos estan fuertemente relacionados con los 
sistemas de lomerío:j 

Erosión 

El elemento causante de ella es el agua, treando patrones de drena
je de tipo dendrítico. en las partes donde la fisiografía es homogenea y
radiales dendríticos en las mecetas. 

De acuerdo al tipo de roca se presentan las siguientes densidades -

de corriente: 
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Cuadro No. 10. Densidad de corrientes en el área de la Provincia 

La Coronilla 
Roca Superficie Corrientes OC/km 

Riol ita 125.24 695 5.54 
Ba·salto 27.63 136 4.92 

En estos suelos se lleva a cabo el surcado en contorno para la pr~ 
venci6n del desgaste erosivo. Existen vestigios de terrazas establecí -
das con fines agrícolas. Esto es refiriendose a la zona Norte de la pr~ 
vincia, puesto que al cyntro las tierras agrícolas disminuye~y persis
ten como zonas de pastoreo. 

La cubierta vegetal protege el suelo evitando el arrastre de partl 
culas por el aire y el agua, que son los principales factores erosivos. 

Problemática 

El uso potencial de la zona puede ser conferido al quehacer fores
tal y al pastoreo, utilizando los recursos racionalmente, apoyando es
tos con reforestaciones periódicas. 

La agricultura tenderá a ser menos redituable conforme se agudice
el empobrecimiento de nutrientes y se acentúe el lavado del suelo, al -
menos que se haga práctica común el terrazeo de terrenos agrícolas con
pendientes severas . 

• 



VII CONCLUSIONES 

Con el diagnóstico global de los resultados de este trabajo~e pu~ 
de decir que geográficamente el área de estudio tiene un origen volcáni 
ce-tectónico. 

¡La actividad ignea corresponde a las de tipo explosivo, implicando 
magm~s y materiales piroclásticos con un alto contenido de' sílice; pre
dominando las riolitas, el pómez, la ~oba, obsidiana y ceni~La mayor 
parte de estas pertenecen al cuaternario.~os aparatos volcánicos loca
lizados en el área son el Nejahuete, El Colli, La Col y El Tepopote. 

El nejahuete es una geoforma volcánica submarina, mientras que El
Colli se define como domo riolítico, la col es el producto de un volcán 
riolítico. 

Los materiales basálticos corresponden a erupciones del terceario, 
estos afloramientos se presentan en el municipio debido a la acción --
combinada del fenómeno erosivo y la dinámica tectónica. 

Con la identificación de las fuerzas geológicas, del vulcanismo, -
tectonismo, erosión, así como la geoforma del paisaje; se delimitó el -
municipio en provincias geológicas. 

La provincia de La Coronilla-Tepopote, es la consecuencia combina 
da del vulcanismo, tectonismo y erosión. 

El área de la provincia Colli-Nejahuete, por su material poco per
sistente a la erosión y por su fisiografía, hacen de esta zona un mayor 

daño por erosión. 

El Valle Central es el resultado de la sedimentación del material
pirocliastico del Nejahuete. La provincia de San Isidro Ixcatan presen
ta manifestación volcánica debido a las perturbaciones tectónicas. 
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Así pues al definir la presencia del efecto tectónico, se obtuvo el 
indicio de que la zona está constantemente alterada por el choque de la
Placa Tectónica de Cocos, con la del Pacífico; confiriendole una dinámi
ca a las formas del paisaje. Por otra parte las zonas volcánicas presen
tan las laderas más pronunciadas y por el tipo de roca tienen una rela -
ción muy estrecha con el fenómeno erosivo. 

Los suelos son la base principal para el desarrollo agrícola; los -
factores predominantes en la formación de éstos son: el intemperismo y -
la erosión, actuando con efectos secundarios e.l clima y la vegetación. -
La provincia Valle Central presenta el mayor piotencial edáfico en rela -
ción a las demás, puesto que la geomorf.ología ~xistente no permite un d~ 
sarrollo homogeneo del suelo. La baja fertilidad, es conferida por el -
alto contenido de silicatos en la roca, siendo un material resistente al 

intemperismo propio de la región. ( pro~oor\v6) 

la elaboración y uso de mapas geológicos son fundamentales para la
agricultura, así como para programas de conservación del suelo en la re
gión. En ellos se muestran ~as unidades de rocas importantes, indicando
las mediante el empleo de símbolos convencionales. La construcción de -
las secciones .geológicas se basó en evidencias directas tomadas en campo 
y en deducciones razonables. 
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