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Central de México 
(Hoja Centro y Sur de la hoja Occidente) 
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3. Geología de la Región Central de México 

3.1 Generatidades 

Para la descripc ión geo lógica d • la reg ión 
central d ' Méx ico se han tomad o como I im ¡
tes naturales los siguien tes al nurte , el borde 
septentriona l del Je Neovolca nico al po
niente y sur , las costas d I Pacífico . y al este . 
el litoral del Golfa de Méx ica y la lona del 
ISl rrlo J¿ feh <.l l ll¿rJ~ 

Dentro de esta región quedan compren
didas las provincias fisiognHicas del Eje Neo
volcánico , de la Siena Madre del Sur y la 
porción norte de la Llanura Costera del 
Golfo Sur (ver F 19. 1.1) . De acuerdo con la 

división de provincias geológicas de López 
Ramos (19791. dentro óe esta región queda
dan incluidas las provincias de la Cuenca de 
Veracruz (con la SUbprovincia de la Sierra 
de Juárezl. de San Andrés Tuxtla, de la 
Cuenca de Tlax iaco , de la Sierra Madre del 
Sur y Altiplano de Oaxaca. de la Cuenca 
de Guerrero. Morelas y del Eje Ne<Nalcá
nico. 

~I clima de la región es muy variable, 
debido a lo complejo de los rasgos fisiográ 
ficos. En la verttente del Golfo de Méx ico 
EH clima cambia de templado húmedo en 
las partes altas de la Sierra Madre Oriental a 
semicáJido húmedo en la parte media, y 
ailido húmedo en la parte baja. En la ver
tiente eJeI Pac(fico los climas var ían de cáli
dos subhúmedos, en el flanco sureste de la 
Sierra Madre del Sur y IQs márgenes del río 
Balsas, a semiseco cálido y muy cálido en el 
Valle de Oaxaca y en la mayor parte de la 
Cuerca del Balsas. En la región de las cuen
cas endorreicas del Eje NEIOvolcánico el cli
ma 65, en general. subhúmedo y v8n'a de 
templado a semifr(o V fr(o. 

3.2. Eje Neovolcanico 

El EJeNEIOvolcánico Transmexicano cons
tituye una franja volcánica del CenOZotco 
Superior Que cruza transversalmente la Re
pública Mex icana a la altura del paralelo 20 
(ver Fig. 3.1). Está furmado por uno ~an 
variedad de rocas volcán icas Que fueron emi
tidas a través de un importante número de 
aparatos volcánicos, algunos de los cuales 
constituyen las principales alturas der país. 
La actividad volcánica en esta franja ha dado 
IUga( a un gran número de cuencas endorrei-

cas con el consecuente desarrollo de lagos, 
lo Que le da al paisaje geomorfológico 1Jr)(j 

apariencia muy caracter(stica. 

Los principales aparatos volcánicos Que 
se localizan en esta provincia son 8Stratovol
canes de dimensiones muy variabl8l6, como 
el Pico de Orizaba, el Popocatépetl. el Izt.ac
clhuatl. el NEl'-Iado de Toluca. y el N~8do 
de Colima (ver Fig. 3.3) , todos ellos fuemn 
edificados por emisiones atternantea de pro
ductos piroclásticos y derrames lávicos. 
Ex isten, además. aparatos del tipo de conos 

Figura 3.1 

En la región central de Méx ico afloran 
secuencias Que atestiguan diversos dominios 
de varios niveles estratrigráficos que en algu
res regiones se observan sobt-epUestos; esto 
hace Que los intentos de descripciÓn, a nivel 
general, resulten infructuosos. Por esta ra
~Ón se ha subdividido este capftulo en siete 
inci90s Que tratan sobre cada uno de los 
dominios de esta región ; de esta forma se 
facilita la descripción y la s(ntesis. ya que 
dentro de cada u no de estos dom in ios ex is
ten condiciones estratigráficas y tectónicas 
más o menos homogéneas con I(mites bien 
definidos. Estos dominios coinciden en 
¡J'an parte con las provincias geológicas pro
puestas por L6pez Ramos (1979) para esta 
región. 

Distribución de las rocas que forman el Eje Neovolcánico Transmexlcano. 
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I 

Vista general del estratovolcán IztacCl'huatl. 

cineríticos que son generalmente pequeños, 
tales como el Paricutin y los aparatos dómi
cos riolíticos que se encuentran ubicados al 
suroeste de Guadalajara. Ademas de estos 
tipos de emisiones centrales hay evidencias 
de numerosas emisiones fisurales y de conos 
adventicios desarrollados en las laderas de 
los grandes estratovolcanes. Ex isten, por 
otra parte, algunas calderas, tanto de colap
so como de explosión , ejemplos de las más 
grandes son las de La Primavera en el estado 
de Jalisco y Los Húmeros en el estado de 
Puebla. 

Según F. Mooser (19721. el Eje Neovolcá
nico tiene un arreglozigzagueante provocado 
por la presencia de un sistema fundamental 
de fragmentación ortogonal, con dirección 
noroeste y noreste en las fracturas. Las de 
esta ultima orientación parecen estar rela
cionadas con movimientos rranscurrentes, 
principalmente en la porción oriental y cen
tral, lo que le imprime al eje este aspecto 
zigzagueante. Los !Tandes estratovolcanes, 
como el Tancítaro, Nevado de Toluca, Po
pocatépetl y Nevado de Colima, estar ian 
situados en los vértices meridionales de este 
sistema, mientras que los grandes centros 
mineros de la región , como Guanaju.ato y 
Pachuca, quedar ian situados en los vértices 
septentr ionales. 

Demant (1978) considéra que el Eje Neo. 
volcánico más que formar una banda cont,
nua de rocas volcánicas, constituye un grupo 
de cinco focos principales de actividad con 
orientación y características distintas. Den
tro de estos cinco focos principales se pue
den reconocer dos tipos de estructuras vol 
cánicas : aquéllas representadas por grandes 
estratovolcanes en alineaciones de orienta
ción norte-sur, y las que están representadas 
por numerosos volcanes pequeños alineados 
en sentido n'hreste-suroeste, desarrollados 
sobre fracturas de tensión. 

Foto Fernando Hernández, SPP 

Las pr imeras manifestaciones volcánicas 
en el area del Valle de México, en el Oligo· 
ceno Superior, se encontraban principalmen
te asociadas a fracturas de o r ientacian oeste
nOroeste y este-sureste, con influencia de 
las fracturas de orientación noreste-suroesle, 
por el contrar io. los últ imos episodios vol
cánicos del Pleistoceno y el Cuaternario, en 
esta porción del eje, parecen estar relaCiona
dos con sistemas de fracturas de orientación 
este-oeste, como en el caso de la Sierra de 
Chichinautzin (Mooser et aL , 1974). En la 
porción central del eje se han reconocido 
siete fases de volcanismo (tabla 3.1). ocu-

rridas a partir del Oligoceno; la más impar· 
tante de ellas es la quinta, ocurrida a fines 
del Mioceno, y Que dio origen a las sierras de 
Las Cruces, de R io Fr ¡o y Nevada. Durante 
la sex ta fase se desarrollaron los, conos y 
domos del Iztaccihuatl y el cono activo del 
Popocatépetl. La última fase, al igual que la 
anterior, se desarrolló en el Cuaternario y 
es responsable de la actiVidad volcánica que 
interrumpla el drenaje de la Cuenca de Mé
x ico hacia la Cuenca del R io Balsas. lo Que 
originó el carácter endorrelco de aquélla 
(Mooser ét. al. op. ci t ) 

Hacia su porcian OCCidental, el eje esta 
lim itado por las fosas tectónicas de Tepic
Chapala y de Colima. La primera tiene una 
orientacian noroeste-sureste y a ella estan 
asociados los volcanes de San Juan, Sangan
güey. Ceboruco y Tequila , la segunda posee 
una orientaCión norte-sur y a ella esta n aso
ciados el Nevado de Colima y el Volcán de 
Fuego (V o lcán de Colima). este último apa
rato constituye, a Juicio de Demant (19781. 
el volcan más peligroso del Eje Neovolcánl
ca, ya que es un aparato de tipo peleano con 
un tapón de lava daci t ica, por lo que es pro. 
bable el desarrollo de nubes ardientes. 

Hacia el oriente. el eje esta limitado por 
las rocas volcánicas de la región de San An
drés Tuxtla, aunque Demant y Robin (1975) 
consideran las rocas de esta región como 
pertenecientes a la Prov incia Oriental alcal i
na, ya que fi jan el I imite oriental del eje a la 
altura del Pico de Orizaba y del Cofre de Pe
rote. 

La composición petrográfica de las rocas 
que conforman el Eje Neovolcánico Trans
mex icano es muy var iable. Son abundantes 
los derrames y productos piroclásticos. de 
compOSIClon andesitica , aunque exi sten 
numerosas unidades dacíticas y aun rlodaei· 
licas. Algunas un idades conocidas tradicio
nalmente como basálticas, como el Grupo 
Chiehinautzin, han sido recientemente con· 

SECUENCIAS DE GRUPOS VOLCANICOS y EVENTOS 
TECTONICOS DE LA CUENCA DE MEXICO 

Tabla 3.1 

TECTONISMO EDADES 

<{ 111 o 
RELLENO o o 11: 

« !-,.. <{ 

VULCANITAS I ~z z 
rv:ODERNO > GRUPO -,.. a: 

I.LI I ~ w 
z DEL NORTE I <{> 1-

I ~w 
<C 

« CHICHINAUTZIN :> w !-~ 
__ SL_ 

ex: DE LA CUENCA z ~<C: ex: Qa: 
I.LI -J a: « ... 11: o - <t -Ul 

V) _11: 

o o'" %0-
~ ",,:> 

GRUPO DE LAS SIERRAS MAYORES z !-III 
W -
~ 

,...---- -
« ., 

GRUPO SIERRAS MENORES ce -o 0::_ 
:J <:0 
~ Ü W u c: ~ « w 

GRUPO DEL TERCIARIO MEDIO ce !-
U. 

I 
t-----

, 
Q:¡: I 

I IrO , <C: -_a: 
GRUPO BALSAS u ... 

a: .. 
wZ 
~ -

(Mooser, 1975) 
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DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES APARATOS 
DEL EJE NEOVOlCANICO MEXICANO 

Figura 3.2 
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sjderadas como andesiticas a la luz de análi
sis QU (micos de muestras de roca (Mooser et. 
al., '974). Existen. además. ñ'lañifestaciones 
locales aisladas de volcanismo riol(1ico re
ciente, como las que se localizan en los 
domos de la Caldera de la Primavera. en Ja
l i seo, en el área de los Azufres. en Michoa
cán , así como en TeQuila. Puebla. y Laguna 
del Carmen (Demant, 1978). Desde un pun
to de vista qu ímico. el Eje Neovolcánico 
Transmex icano es considerado por numero
sos autores como una provincia caico-alca
lina, caracterizada por su abundancia de 
andesitas y dacitas y por la relación que 
guardan sus contenidos de SiOl y Na10 + 
Kl 0 . 

La mayor parte de los autores COinciden 
en que la actividad del Eje Neovolcánico se 
inició en el Oligoceno y ha continuado hasta 
el Reciente (Mooser et. al.. 1974; Negen
dank . 1972. Bloomfield . 1975), En esta acti
vidad se han reconocido dos ciclos principa· 
les uno. Oligoceno-Mioceno; y otro. Plio
Cuaternario ; Dernant (1978) considera que 
el volcanismo del eje es únicamente Plio-Cua
ternario. ya que el ciclo inferior del Oligoce
no-Mioceno constituye la prolongacion 
meridional del sistema volcánico Sierra Ma
dre Occidental. Este autor señala que las 
andesitas del 01 igoceno pueden encontrarse 
plegadas como en la Sierra de Mil Cumbres, 
en la region del Lago de Chapala y en el An-

tlclinorio Tzitzio-Huetamo. por otro lado. 
hace notar Que en el segmento oriental del 
eje son más escasos los afloramientos de es
tas andesitas. Lo que no plantea claramente 
este autor . es la relación de estas rocas inter
medias con las ignimbri tas oligocénlcas de la 
Sierra Madre Occidental en donde la activi
dad propiamente andesitlca hab ia cesado a 
finales del Eoceno. hace 40 millones de años 
(Mc Dowell and Clabaugh. 19791 

El origen del Ele Neovolcánico ha sido 
relacionado prinCipalmente a la subducción 
de la Placa de Cocos. debajo de la corteza 
continental de ~éxico. que al nivel de la 
astenosfera sufre fusión parcial y origina los 
magmas del eje (Mooser. 1975; Urrutia y 
del Castillo , 1977 ; Demant. 1978) El carác
ter calcoalcalino de esta prOVincia apuntala 
dicha hipótesis aunque la posicion oblicua 
del eje con respecto a la trinchera de Aca
puleo no resulta un rasgo típico de esta cia
se de fenómenos. Urrutia y Del Castillo 
(1977) explican esta falta de paralelismo por 
medio de un modelo donde se muestra que 
la dirección del mov im iento de las placas de 
C'ocos y Amer ¡cana no es perpend icu lar a la 
trinchera de Acapulco . y que de los ex tre
mas noroeste al sureste de la trinchera la 
Placa de Cocos se vuelve más densa. menos 
caliente y menos joven , así como de mayor 
espesor y rigidez. todo esto hace que dismi
nuya paulatinamente el angula de subduc-

tDemanl. 1987) 

ción hacía el extremo sureste de la trinchera. 
y se origine un ángulo horizontal de 200 

entre la trinchera de Acapulco y el Eje Neo
volcánico. Para Demant (1978) la subduc
ción de la Placa de Cocos, a lo largo de la 
trinchera de Acapulco. comenzó a desarro
llarse progresivamente en el Oligoceno, en 
la traza de una zona de desplazamiento late
ral izquierdo entre la Placa Americana y la 
Placa del Caribe. Que aún actúa a lo largo del 
sistema de faUas Polichic-Motagua-Fosa Cay
mán _ El movimiento lateral en este sis~ema 
refleja la rotación de Norteamérica hacia el 
oeste con respecto a la Placa del Caribe Qué 
Incluye la porción continental de Centroamé
rica. 

Negendank (1972J, basado en las carac
teríst icas qu ímicas de las rocas del Eje Neo
volcánico. supone que esta provincia calcoal 
calina se ha originada como resultado de la 
fusión parcial de los materiales de la corteza 
inferior, más que por la fusión parcial de la 
Placa de Cocos al nivel de la astenósfera. 

Algunos autores han señalado que el Eje 
Neovolcanico coincide con una zona de co
rrimiento lateral que estuvo activa en el pasa
do. Según un modelo de Gastll y Jensky 
09731. en el Cretácico Tardío y en el Ter
ciario Temprano ocurrieron en el ele impor
tantes desplazamientos de tipo later~1 dere
cho, en concordancia con los movimientos 
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TECTONICA DEL CARIBE Y DEL PACIFICO CENTRO 
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Zona de subducción de las Pequeñas Antillas 
Fosa de Puerto Rico 
Fallas Oca· El Pilar 

(Oernant. 1978) 
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Bassltos columnares del Cenozoico Superior en la localidad de San Miguel Regla. 

oosentedos en el oeste de los Estados U nidos; 
sin embargo. Urrutia (comunicación perso
nal) considera que el mO'limiento ha sido 
lateral izquierdo, en atenci6n a los datos 
P6leomagnéticos disponibles. Este autor opt
na Que la zona de corrimiento lateral antes 
señalada pudo haber actuado como control 
estructural a la salida de los magmas que 
fueron producto de la subducci6n de la Placa 
de Cocos debajo de la Placa Americana 
Mooser (975) considera que el Eje Neovol
cánico pudiera coincidir oon una cicatriz 
(geosurura) Que marca la unión entre dos 
ma~ cratónicas antiguas y que el arreglo 
z igzagueante reflejar fa que la Placa de Co-
005. después de hundirse en la trinchera de 
Acapulco. se dividiría en fragmentos ligera
mente traslapados V también z igzagueantes. 

3.3. Plataforma Morelos-Guerrero 

E I área de la Plataforma Morelos-Guerrero. 
en la Que se desarrollaron importantes depó-

Foto: Jesús Olvera, Spp 

sitos marinos mesozoioos. se encuentra loca
lizada en la mayor parte del estado de Mor& 
los y en pequei'\as porciones del noreste del 
estado de Guerrero y sureste del estado de 
Méx ico La secuencia sed imentaría marina 
expuesta en esta región cubre un rango ero
noestratigráfico que "aria desde el Jurásioo 
Superior hasta el Cretácico Superior. Esta 
secuencia descanse sobre un basamento me
tamórfico precámbrico:representado apare~ 
temente por el Esquisto axco lFries. 1900. 
De Cserna. et al.. 1975). Que en el área ho
mónima subyace a una unidad de andesitas li
geramente metamorfizadas Que Fries (1960) 
llamó Roca VerdeTaxco VieJO. Campa (1978) 
encuentra mucha semejanza entre las rocas 
del Esquisto Taxco descritas por Fries y las 
rocas volcánicc>sedimentarias del Cretácico 
Infer10r que afloran al occidente de Teloloa· 
pan, por lo Que la edad del E~uisto Taxco 
pudiera no ser precámbrica, yen ese caso esta 
unidad no formar la pane del basamento me
tamórfico sobre el que evolucionó la secuen· 

cía sedimentaria mesozoica de la Plataforma 
Sedimentaria Morelos-Guerrero. Hacia los 
Wmltes de Guerrero y Oaxaca la !eCUenCÍ8 
!8dimentaria marina de la Plataforma Mor& 
los-Guerrero descansa sobre el besamento m&

lam6rfico paleozoico representado por el 
Complejo Acatlán. 

Las unidsjes sedimentarias marines de 
esta región se encuentran cubiertas disoof· 
dantemente por depósitos oominentalel ~ 
nozoicos y rocas volcánicas del Eje N8CM)~ 
cánico así como por algunos remanent. de 
volcan ismo r jol ítico 01 igocén M:o. 

La base del paquete mesozoico marino 
está representada por la Formeción Adhu¡" 
zotla det Jurásico Superior (Fries. 1956) que 
está formada por aedimentos C8lcártl().8rcitlo
sos que afloran en localidedes aislades.. Esta 
formación llJbyace en dismrdancia erosionel 
en las IUlitas calcáreas de la Formacl6n 
Acuitlapan det Neocomiano. ambas forma
ciones muestran el efecto de un metamorfis
mo dinámico débil. La Formación Xochicalco 
del Apt iano. también oon 85C8IOS aUoramien
tos, está formada por una secuencia de capaI 

detgadas de caliza Que descansan sob(e la 
Formación Acuitlapan. Posteriormente al 
depósito de la Formación Xodlicaloo ocurrió 
en Aa región un levanlamiento que dio origen 
a la paleopenlmula de Taxco (Fries, op. ci1-) 
y a un periodo de erosión marcado por &a 
presencia de una discordancia que pone 80 

oontacto 8 la Formación Xochlalfco con d'" 
ferentes hor izo n1es de la Formación MoretoI.. 

Esta última formación oonstituye .. uni
dad ea Icárea que cuenta oon los ~s extentOl 
.floramientos en la región. Su norrtlre ha sido 
apltcado a secuencias de calizas que se ax
tienden hasta Michoacán. JaIiICO y Colime, 
aunque las características no son las misma. 
Está formada por capes wuesas de caliza y 

dolomita en una 380Jencea QUe '. a alcan
lar hasta 900 metrosdeespeaor y que cuenta 
en la bu! con un miembro anhidrftioo de 
algunos metros de eape!O( Lasc::aracter'stical 
litológicas y la faune rlJlietan Que esta unKted 
lB formó por el depósito de sedimentos ca~ 
~reos en un mBl de ~s someras durante 
ef intervalo AJbian<>-Cenomaniano. 

En la postrimería det Cenomaniano ocu
rrió una emersión del área con el emplaza. 
miento de varios tronoos grani~icos y oon la 
erosi6n di1.ereocial de la cima de la Forma
ci6n ~relos (Fries. op. cit. ). 

Durante el Turoniano se repite una inva
sión de los mares y ", res1ablece la !I8d iman
taci6n calcárea con el desarrollo de u n banco 
calcáreo desarrollado hacia et poniente de 
una línea que oorre de CU .. nao.I8C8 a Huittuoo. 

El final del Turoniano marca un cambio 
drástico en la !8dimentación de la Plataforma 
Morelos-GuBlrero como resultado del lavarlo 
tamiento de gran parte de las zo vol~ 
nico-sedimentarias ubícadas en la región 
occidental de esta porción (Je México. Los 
depósitos de lutitas, limolita, arenisca y COrlo 
glomerado llegaron a former une secuencia 
de más de 1 200 metros de espesor. des.-ro
liado en el intervalo Turoniano-Campaniano. 
Al término del Cretácioo 8 inicio del Tercie
rio ocurrieron las deformackmes oompresio-
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migmatlta cláSIca d nvada de rocas sedimen
tarias La Forma Ión ChaLumba está torma
da princIpalmente por esquIstos de biotita 
con Intervalos dE' cu arCIta, meta bro dife
renCIado y esqUiStO pellllco La Formación 
Cosoltepec. que Junto con las dos antenores 
Integra el Su rupo Petlanctngo, estructural
mente 101 nor . está com puesta de esqUIstos 
psam H I os y pell t I os con presencIa de roca 
verde, esquIsto d talco, esqUIsto Cdlcareo, 
metapedernal y rocas manganesiferas (Orte
ga, 19781 

ViS1B de las calizas de p\ataforma de la Formación El Doctor, corre3Pondiente al Albiano, 

El SlIbgnJpo Acateco eS1á constituIdo por 
las formaCiones XaYdcatlán . Tecomate. Gra
nitoides E peran/a. así como por el Jronco 
de Toroltep y los DIques San MI ue!. La 
primera formaCión está integrada por esquis· 
tos verdes, anfibolita, metagabro, eclogl ta , 
sefpentlnlta . mtlonlta. esqUistos peliucos 
y cuarcIta n un con junto QU • según Ortega 
(op cit 1. pOSlblE'menre constItuyó un com
plejo ofiolltl<':O y tl~ne greln ImportanCia. ya 
que es la prtmera P1 que n Méx ICO se re
porta la presencia d rOCéis loqittcas La 
FormaCión T omarp está conformada por 
m tarentsca , pillas y semlp litas de ortgen 
parcialmente obaceo, aSI como por metaca
"za y m ta onqlomer O Los Granitoides 
EsperanLa tán formados por rocas ranlll
caso apllrl as y pe matl\ICaS car clastlcas y 
metamorf oscadds, ue en Ciertas áreas hab ian 
sido cons ld radas por Aodr ígue.:: (1970) 
como parle del Complejo Oa aqueño. E.I 
Tronco r otoltep es un IntruSIVO de com 
posicIón trondh¡ m ir I a, con ligera folia
CIón . y qu P pudo haber Sido .1 resultado de 
la dlferenc lac lon de un gabro toleltlco 
(Ortega op. CIt.) Fries et al. (1970) señaló 
una edad dI' 440i: 5-0 millones de años para 
este cuerpo Intrusivo, con lo cua l se ubICa en 
el OrdovlCICO FI nombre de Diques San Mi
guel hd SIdo aplicado a und serre de cuerpos In
trusivos tabulares de composición granítica 
y tonalítlca que afectan a algunas unidades 
del ComplejO Acatlán. 

localidad ubicada en las cercan (as de Tolimán, Querétaro. 
Foto Jesús Olvera Spp 

nales qu . dI ron como resulfado la formacIón 
de un sist ma de plle s antldlnales y Sin 
cllnales 

En el trlterv lo Ea f'no-Olrgo eno ocumó 
IJn intenso allamlento nOI mal. acompañado 
de S{.'(jlrn ntactón clástica continental sobre 
las partes las de la nueva 10pograf ia Esta 
sedimentación c lastlca continental se habla 
Iniciado desde med ladOS d I Cr tácleo en las 
zonas ubicadas al c iden de esta reglón 
El depóSITo de materia les conglomeráticos 
fue con t mporáneo de algu nos derrames láv i· 
cos de basalto. lo cual diO orIgen al conjun to 
Ittoestrallq,áflCo d nominado Grupo Balsas 
(Fries. 1 60) Estos deposlTos fueron segul' 
dos por I portan t s rn ISlon volcánicas 
sil ¡cleas Que formaron la cubierta ign¡mbr j. 
tica del ár a dI" Ti! co. denomInada Rloltta 
T Ilzapotla. y por los d ÓSIlOS volcanoclás.. 
ticos y volcan lcos dI" la Formación Tepoz
tlan Sp.g..¡n Cam (1978>. esta reglón sufrtó 
un comb mIento conSld able durante el 
Mioceno. que SE' explIca por la inclinación 
de las capas del Grupo Balsos y por la posi
ción anormalment elevada de las Ignimbri
tas del 011 oceno 

El Terciario Superior y CuaternarIo están 
caracterizados en sta reglón por la Influen
cia de la actividad volcánica d I Eje Neovol· 
cánico y por el desarrollo de fosas tectónicas 
QUP produleron el depósllo d los sed ¡mentos 
clastlcos conlln ntalesde la Formacion Cuer
nava a 

3.4. Región me1amórfica de Acatlan 

La reglon que abarca la parte al a de la 
Cuenca del Balsas, drenada por lo!: ríos Mix
teco y ACélteco . s" caracteriza por los exten
sos afloramientos de rocas metamórficas de 
diferentes lIPOS ue con forman un complejo 
cuya edad corresponde al PaleoZDlCo Inferior 
(Orteqa. 1978. ver Flg 34). 

Esta unidad metamórfica fue denomina
da en un principio corno Esquistos Acatlán , 

por la (1949) pos erlormpnte. Fries y 
Rlnc.on Orta (1 6 ) la defInieron como For
maCIOII A ldl lan Aeríente el1te, Ortega 
(1978) elE'vQ l · uní dd di /cHlgO decornple 
10. argunlcrlldlldo SU variedad IlIológica y es
trUllurdl . F<, <lu I C)t IVI lóe)Cornp!JoAca 
II~n ell dos suogrupos I Suhgrupo Pellaocm-
90 y el Subgrupo A Cd lecO. [n Id UIVISlón Illoe 
es lratlgraflc que llevo a cabo Ortega, a nivel 
d lormación, se mplear algunos nombres 
QU ya t;l bían Sido lJ dllanos por Rodríguez 
(1970) en una subd rvlSlón Inforrnal Que In

clu ia al Grupo Acateco y las lormaciones 
Esperan a . AGatlan . Salado y Tecomate 

La form Ión que onstituy la parte 
estructuralmente Infertor del Complejo Aca
tlán es la Migmatlta Magdalena que es una 

Af~,..m~to (en primer plano) de etQU!stos del Grupo Acst"", cubierto por dos 
unidades plroclhtices del Cenozoico Medio en una localidad de Oaxaca. 

F oto: Jesús Olvera SPP 
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El conjunto deJ Complejo Acatlán se 
encuentra cubierto en discordancia por nu
merosas unidades ígneas y sedimentarias Que 
cubren un rango geocronológico Que varia 
del Paleozoico Superior al Cuaternario y 
cOnstituye el basamento de una extensa rre
gi6n Que abarca parte de los estados de Pue
bla, Oaxaca, Guerrero y Morelos_ Se correla
ciona con el Grupo Chacús de Guatemala y 
con las rocas metamórficas de la Sierra de 
Omoa en Honduras. parece no tener relacio
nes de semejanza con el Complejo XOlapa de 
la Sierra Madre del Sur. ni con el Complejo 
OaxaQueño (ver Fig. 3.4). 

Segú n F. Ortega (op. cit.). las caracter ¡s-
ticas del Complejo Acatlán hacen suponer 
Que se trata de antiguos depósitos marinos 
de eugeosinclinal con un estilo de deforma
ción tectónica y de metamorfismo semejan
te al de las zonas internas o profundas de las 
fajas orogénicas de tipo alpino. 

3.5 Sierra Madre del Sur y zonas adyacentes 

La Sierra Madre del Sur. desde Colima 
hasta Oaxaca, y las zonas contiguas del nor
occidente de Guerrero, Michoacan y estado 
de México. constituyen una región con alta 

complejidad estructural que presenta varios 
dominios tectónicos yuxtapuestos. 

El segmento más septentrional de la Sie
rra Madre del Sur está formado por aflora
mientos de secuencias mesozoicas, tanto 
sedimentarias de plataforma como volcánico
sedimentarias de tipo arco insular volcáni
co-mar marginal. Las zonas correspondien
tes al noroccidente de Guerrero, occidente 
del estado de México y sur de Michoacán. 
conforman una región con afloramientos 
volcánico-sedimentarios del Jurásico y Cre
tácico , parcialmente metamorfoseados. que 
se encuentran cubiertos por las rocas volcáni
cas y sedimentarias continentales del Ceno
zoico. Esta región limita al oriente, a la altu
ra de la línea Ixtapan de la Sal-Taxco-Iguala, 
con la regi6n de la Plataforma Cretácica de 
Morelos y Guerrero. El segmento meridional 
de la Sierra Madre del Sur está formado por 
extensos afloramientos de rocas metamórfi
cas que abarcan un rango geocronológico 
Que var ia del Paleozoico al Mesozoico y Que 
se encuentran afectooos por emplazamientos 
batoliticos del Mesozoico Superior y aun del 
Cenozoico. La región pacifica de la Sierra 
Madre del Sur, correspondiente a los estados 
de Colima, Michoacán y norte de Guerrero, 

LOS COMPLEJOS METAMORFICOS DE LA PORCION 
CENTRAL DE MEXICO 

Figura 3.4 

;¡oo ______ + __________ _ 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I~ ______ ...... .JI.~I 

I 
I 
I 

Is<' __ + _____ __ --=~ 

Comple,o Tt!IOloapan - !>lIapan del MeSOlo,co 

ComplelO Manleco ¡Jel Paleozolco - Me501olCO 

CompleJO Xolapa del Paleolo,co - M~lolco 

ComplejO Aca!liln del P;¡le010'co 

Complelo OaKaQueno del Precimbr,co 

I 
I 
I 

----+-----
I 

presenta afloramientos extensos de rocas vol
cánicas andesiticas interestratificadas, con 
capas rojas de limolita, conglomerado volcá
nico y capas de caliza subarrecifal. con una 
macrofau na del Albiano. Estos afloramientos 
forman parte de lo Que Vida' et al. (1980) 
ha llamado el Conjunto Petrotectónico de 
Zihuatanejo. Guerrero: Coalcomán. Michoa
ain. Existen, además, en esta porción septen
trional de la sierra. afloramientos extensos 
de secÍJencias sedimentarias de calizas de pla
taforma con fauna del Albiano y secuencias 
rítmicas de tel rígenos pelítico-arenosos. En 
áreas situadas alrededor de la ciudad de Co
lima las calizas de plataforma presentan in
tercalados fuertes espesores de evaporitas y 
subyacen en apar~te contacto transicional a 
terrígenos continentales del Cretácico Su~ 
rior. En gran parte de la Sierra Madre del 
Sur. desde sus estribaciones septentrionales 
hasta las cercanías de Zihuatanejo, ha sido 
reportada por Campa y Ram(rez (1979), la 
existencia de numerosas montañas formadas 
por productos andesfticos interestratificados 
con algunas capas de caliza y terrígenos dise
minados en pequeñas áreas de la sierra. Este 
volcanismo mesozoico continúa bordeando 
hacia el norte de la costa del Pac(flco hasta 
confundirse con áreas similares de la Cordi
llera PaCIfica Norteamericana (Campa y Ra
mírez, op, cit.). 

FerrusQu ía y colaboradores (1978) han 
reportado la presencia. en el área de Playa 
Azul. Michoacán. de una secuencia volcáni
ca-sedimentaría transicional, predominante
mente continental, con huellas de dinosau
rios, Que indican tal vez una edad Jurásico 
Medio-Cretácico Temprano ; por otra parte, 
señalan Que es el primer registro de huellas 
de dinosaurios en Méx ico, lo cual constitu
ye el hallazgo más austral de dinosaurios'en 
Norteamérica_ 

La mayor parte de los autores han repor
tado como mesozoicas las secuencias volcá
nico-sedimentarias de esta región pacifica 
de México. sin embargo. De Cserna et al. 
(1978a) obtuvo una edad radiométrica Ab-Sr 
de 311 ± 30 millones de años para rocas in
trusivas estrechamente ligadas a rocas volcá
nicas pEr1enecientes al complejo metavol
cánico del área de Zapotillo. al oriente de 
Zihuatanejo. 

campa y Ramirez (1979).asi como Vidal 
y colaboradores (1980). consideran Que las 
secuencias volcanico-SIOCtimentarias mesozoi
cas de una gran parte de la Sierra Madre del 
Sur son resultado de la actividad magmática 
de un lim ite convergente de placas desarro
lladas en esta porc ió n de Méx ico durante el 
Cretácico Temprano. 

La mitad meridioral de la Sierra Madre 
del Sur está formada por rocas metamórficas 
que constituyen el Complejo Xolapa (De 
Cserna, 1965), el cual se encuentra intrusio
nado por cuerpos batol íticos de granito (v~ 
F ig. 3.4). De Cserna (op. cit.) reportó el 
Complejo Xolapa en la carretera Chilpancin
go-Acapulco. como un conjunto de rocas 
metasedimentarias formadas por esquistos 
de biotita y gneis de biotita, con al{JJflos ho
r izontes de cuarcita, mármol cipolino y pr~ 
senda de pegmatitas; sin embargo, Guerrero 
y colaboradores (1978) consideran QUe en la 
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