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Prólogo 

El presente trabajo tiene por objeto aclarar conceptos 

fundamentales- en~orma cronológica y sistemática del desa 

rrollo y formación de los Véllles Centrales "de Oaxaca:. en 

su configuración real. de dept'esiones. 

Los estudios geológicos de estos valles no son nume

rosos pero permiten tener una idea de su origen, continui 

dad y naturaleza .. -

Este trabajfr es una continuación de un breve artículo 

que fue publicado i]:~ el Anuario de Geografía en el año 

de---l-9-73, sobre la depresióIi llamada Valles de Oaxaca hecho 

por el Dr. Jorge A. Vivó, el cual despertó mi interé~ por 

esta zona de estud-io ya que hay una amplia relación entre 

las depresiones del Sureste de Puebla y las Cañadas Oaxa

queñas. 

Mediante el trabajo de campo, el estudio en fuentes 

bibliográficas, cartas topográficas y de la interpreta

ci?n de fotografías aéreas se llegó a conclusiones que se 

incluyen en el presente trabajo. 
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l. lNTRODUCClON. 

El 

l. 

Este estudio fue realizado mediante el tra~ajo.de 

campo, auxiliándose de. cartas topográficas, fotogr~ 

fías aéreas y de fuentes bibliográficasrefe.~entes 

a los Valles. Centrales deOaxaca, que abarcan las 

siguientes regiones : (mapa f#: 1} •. 

1. Depresión del Valle de Etla 

2. Depresión del Valle de Oaxaca 

3. Depresión del Valle de Ocotlán 

4. Depresión del Valle de Ejutla. 

5. Depresión del· Valle de Miahuatlán 

6. Depresi?n del Valle de Tlacolula 

trabajo de campo se realizó con el siguiente iti:nerario: 

Oaxaca, - Etla - Telixtlahuaca - Sedas' 

l. Oaxaca, Mirador, Ciudad de los Niños Pobres; 

2. San Pablo Et~a, San Sebastián Etla, San José Etla, 

San Agustín, Vista Hermosa, Santo Domingo Bajo y 

Santo Domingo el Alto; 

3. San Gabriel Etla, Zantla y Mazaltepec 

4. San Pedro Etla, Telixtlahuaca y Sedas. 

11. Oaxaca - Sola de Vega 

l. O axac a , San Antonio de la Cal ,San Agustín de las 

Juntas, Hermanos Trujano, Coyotepec y Quiane; 

2. Xoxocotlán, Cuilapah, Ciénega Zimatlán de Alvarez, 

Vigallo Zimatlán, San Nicolás Quialana. 



San Pablo Huixtepec, rancho Monroy y Santa Gertrudesi 

3. Colonia Emiliano Zapata, San Bernardo, Santa Cruz Mix

tepe e , Tlapacoyan,Ayoquesco, Santa Cruz Nuxila,La Chi

la,. San Andres Zaabache,.. Pueblo Vado,· Solá. de Ve'ga y So

lá de Reyes. 

III. Oaxaca- Taviche(por ferrocarril) 

l. San Isidro Jalpán, Zaachila, Trinidad, Ci~egade'Zilita

tlán, San Nicolás, San Pablo Huixtepec y Ocotlm. 

2. Ocotlán, Guebachey Taviche. 

IV.·Oaxaca- Ocotlán- Ejutla- Miahuatlán. 

l. Oaxaca, San Bartolo Coyotepec, Santa Rosa de la Cer&nica 

y GQ.rgorexe, Tilcajete, Jalieza, Tocuela, San Jacinto 

Chilateca y Ocotlán de Morelosi 
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2. Ocotlán de Morelos, SantiagoOcatlán, San Antonio Ocotlán 

Santa Catarina, San Miguel de las Minas,Santa Rosa de la 

Asunci6n, San Dionisio, Santa Lucía·Ocotlán, Los·Vazquez, 

Porvenir, Texas de Morelos,Sah Pedro Apóstól, Magdalena, 

San José Progreso, Buenavista Ocotlán, Noria Ocotlán, 

San Martín de los Cansecos y Ejutla de Crespo. 

3 .. Ejutla de Crespo , Agua del Sol, Brahamaderos, San Nicolas, 

Coatescos,· Barranca Larga, Carrito·Blanco, San Bernardo, -

Almolongas~ .. El Veinte, El Ocote, La Galería, San José Lla

no Gr.ande,Las Monjas,Miahutlán, Zapote y San José del Pacfia:>. 



v. Oaxaca - Guelatao - Ixtlán de Juárez. 

l. Oaxaca., Huayapan., Ferrería . ., La Cumbre., Puerto de 

Guarda Montes., Ixtepeji., San Juan Chicomezuchil, 

Amatlán, Guelatao e Ixtlán de Juárez_ 

VI. Oaxaca - Tlacolula - Mitla. 

1. Oaxaca, Yeletini, Tlalixtac, Tonaltepec, Santa 

María del Tule, Lach¡gola, Ixtepec, Tlacochahuaya, 

Macuilzochil, Abasol0, San Juan Teitapac, Santa 

Cruz Papañutla, Guandulain, Tlacolula y Mitla • 

. La, identificación de 'fracturas. y fallas, se encuen

trarelacionadas: con el relieve-montañoso que limita 

a los~valles. 

Otro,aspecto,de importan?ia es la informacióngeom0E. 

fológica'q~e se hace notáble en esta zona de estudio. 

El conocimiento de la naturaleza de las rocas de' la 

región, se determinó, por los datos obtenidos en el 

recorrido por.lazona de estudio y las fuentes biblio 

gráficas. 

Se observó directamente, un número de fallas al norte 

y sur de los Valles, en menor número en la parte occi 

dental por estar menos alterado el relieve y las demás 

fueron determinadas mediante la interpretación de fot~ 

grafías aéreas (esc-alal:50.0aO) por el alineamiento 

que presentan las sierras que. limitan a los valles 

(foto núm. 1 y 2) • 
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La investigación de los Valles Centrales de 

Oaxaca fué complementada con el estudio de fuentes 

bibliográfi.'cas y de la cartografía de la región. 

Las . obras. que se consultaron" ordenadas. cronc>ló 

gicam.ente s. fUeron las: si~ientes,: 

1 .. · 19lf.6~. Tomás Barrera:. Gu.ía Geológica· de Oaxaca. 

2'., 1956~1{ilben.Pesquer<a.~Ve:l~z:qlla~;' ~e,Qlóg{a ,a 10 -

1argo. de. la carretera Cris,tóbal Colóné entre 

México - Oaxaca·. 

3'. 1962:. Genaro González Reyna. Reseñ.a Ge~lógica 

Mineral General del Estado de Oaxaca~ 

lf.. 1965:. Francisco V-rniegra. Geología del Macizo 

de Teziutlán y la Cuenca Cenozoica de Veracruz. 

5. 1976:. E. L<?pez Ramos. Guí.a de la excursi;ón de 

México - Oaxaca. 

Adem~s del trabajo de campo y del estudio de las 

ruentes bibliográficas:. se realizó el análisis 

de las cartas topográficas y geol<?gicas a la esc~ 

la 1:500 000 del Comité Coordinador del levanta-

miento de la Carta Geográfica de la República 

Mexicana. 

De dichas cartas se ohtuvi.eron, a la misma escala 

las cartas topográfico - tectónicos, cortes to.po

gráficos t~ansversales del relieve y cortes geoló

gicos. 

" 



Foto l. Falla del Valle de Etla 

Foto 2. Falla del Valle de Ocotlán 



2. DESCRIPCTON GENERAL. 

El Estado de Oaxacase ~ocaliza en la porción sureste 

de la República Me?Cicana . Poco se conace. dé su geo

grafía, puessu.literatl..á'a es muy escasa; ya que no 

existe una, geogra.fíamodern:aAiel Estªdo~. no opstante' 

los paisajeSg~ogI:'a:ficoses:t:áD.ahÍ~n' espera d~una 

interpretaciQri':ad~cuada en-beneficio de, la comunidad-
- '.-' :-_._-

que lo . consti'8lye..;;~ 

La extensión supE:!rf:l.cfaldelBstado es aproximadam~ 
",1 

te de 94 • 200 Km. "-

El Estado. de Oaxaca ccild.ndª" cOJllas siguientes enti

dade.s federativas: en su pá~e norte entre los para

lelos 18° y 19° latitud N colinda con los Estados 

de VeracI'uz y Puebla.' Por el sur queda limitada por 

éloceáno Pacífico. Hacia el oeste limita con el 

Estado de Guerrero y hacia el este con el Estado de 

Chiapas. 

El Estado de Oaxaca es uno de los que presenta una 

orogra.fía particularmente importante ya que está 

constituídapor serranías abruptas yal.tas, esta 

serie de cadenas. montañosas han dado origen a sis-

temas montañosos secundarios. 

Los s.istemas montañosos ocupan la mayor parte del 

1 -
G.enaro GonzáTez Reypa. IJeseñá-G~01Ó9ica 
M:i:riera1 .. General del Estado de Oaxaca. 
éónSejode RecursQs Naturales no-renovables. 
Departamento de Estudio Técnico y Económico 
México 1962. p. 10 
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Estado y constituyen la Sierra Madre del Sur en su 

porción sur, s ístema que es de suma importancia. 

debido a la extensión que ocupa en nuestro país y 

además porque forma parte. de la "Gran Cordillera 
. .. . ,.·2' Clrcunpaclflca.de Atnerl.:ca.,1I y en la parte norte 

del Estado de Oaxaca la circunda la Sierra Madre 

Oriental~ que en el Estado., algunos estudiosos .la 

llaman Sierra Madre de Oaxaca. 

Como consecuencia ·de estos dos sistemas montañosos 

se derivan sistemas secundarios., originando con 

esto que el Estado de Oaxaca presente un relieve 

muy accidentado, lo que ha dado origen a numerosos 

valles intermontañosos donde se loca1izan asen~a-

mientos humanos, cuyas actividades econ6micas.so~ 

la agricultura y la ganadería. 

Entre. estos vall~s se encuentran los que son objeto 

de estudio y se les denomina en general fLVaIles CeQ:. 

trales de Oaxaca'" cuyos nombr~s se' refieren a los 

nombres de las cabeceras políti~o de los centros. 

económicos de la zona:: 3' 

Valle de Etla 

.Valle de Oaxaca 

Valle de Tlacolula 

2 Genaro Gonzá1ez Reyna. op. ·ci t .. ., p •. 11 

j . Bruno V. Ferrari B. Desarrollo de-los. Re~ 
cursQs Hidraúlicos. en tos Valles Centraleso 
de Oaxaca. F~A_O. Naciones Unidas. 
México 1968. p. 7 

14 



Valle de Zaachila 
,falle de Zimatlán 

Valle de Ocotlán 

Valle de Santa Cruz Mixtepec 

Valle de Ejutla 

Valle-de Solá de Vega 

~lalle de Miahuatlán 

Todos los valles en conjunto presentan una sucesión 

de formas estructurales denominadas depresiones- (ver 

;napas hechos de fotografías aéreas nÚDls. del 2 al 7) 

Obs~rvando esta zona en la composición fotográfica 

aérea se puede caracterizar como una única forma es-

tructural o sea un solo valle. Donde las fallas y 

fracturas presentan unas direcciones paralela al mis-

mo valle y otras se encuentran en forma transversal. 

ti 
"Laextensi6n qu~ocupa lós Valles Centrales de 

-4 
Oaxaca. es de 501.200 Ha. u -

El drenaje del Estado de Oaxac"a se divide en dós ver-

tientes: La del Pacífico y la del Golfo de México. 

Debido al relieve abrupto que presenta el Estado de 

Oaxaca ha formado u1siri número de cañones por donde 

circulan las aguas que escurren de las altas montañás. 

El movimiento-de estas-vertientes está limitado por 

sistemas montañososco.Illuson la Sierra Madre del Sur 

4 
Bruno V ~ Ferrari B. op-. cit. 'J p. 8 

15 



y la Sierra Madre Oriental. Entre los ríos prin

cipales que baftan la vertiente del Pacífico est& 

el· río Verde que se origina en la cañada de Sedas 

y Telixtlahuaca con el riombre de Atoyac~ dpnde se 

inicia el gran valle de Oaxaca, después de Sol& 

de. Vega hacia"el suroeste se une a este curso otro 

afluente, el Yoletepec que baña a la Mixteca Baja 

hasta desembocar al mar en Roca de Barr·a. (mapa #1 6 

Otro sistema hidrográfico que corresponde a la ve! 

tiente del Pacífico es el río Grande o Tehuantepec 

que se localiza en la porción sureste del Estado 

hasta su desembocadura en el puerto de Salina Cruz. 

Por lo que corresponde a la vertiente del Golfo son 

numerosas las corrientes que. circulan por ella entre 

las más importantes está el río Grande o Mixteco 

hacia el noroeste del Estado que se une con el río 

Salado o Tehuacán para formar la corriente denomi~~ 

da Río Quiotepec, más adelante recibe el nombre .de 

río Tonto en el Estado de Veracruz para formar el 

río Papaloapan. 

Hacia el sureste' del Estado de Oaxaca se localizan 

otras redes hidrográfic:apunas son afluentes del 

río antes menci~onado tal 'es el caso de los ríos 

Playa Vicente~ río Trinidad y el río Jaltepec este 

último es afluenteprincipal·dél río Coatzacoalcos. 

16 



La Sierra Madre del Sur y la Sierra ~re Orien~al 

han dado origen a macizos montañosoS~,;;U;~,s- elevaci~ 
, , ',' >,,~::':' \--" 

nes son variables, tal es el caso:' qe 'ba,-i~Íierra de 

Juárez y las Mixtecas que se encuentran cerca de la 

ciudad de Oaxaca. 

Entre las elevaciones más importantes está el cerro 

San Felipe del Agua cerca de la Ciudad de Oaxaca al 

noreste con una altitud aproximada de 3 100m., 

sobre el nivel del mar, otra elevación es la que 

sirve de límite al noroeste del valle de Etla con 

una altitud de 200m., sobre el nivel, del mar. 

Otra elevación importante es la prolongación de la 

Sierra Madre Oriental en el Estado de Oaxaca mal 

llamado Nudo Zempoaltepec'con una altitud de 3 400m. 

sobre el nivel del mar. Esta zona presenta un re

lieve muy abrupto, con numerosos contrafuertes, al?í 

como elevados barrancos que son una mue,stra fiel de 

los movimientos tectónicos y de la erhsión de que 

han s'ido obj eto . 

Valle de Etla. 

Este v-alle marca el inicio de los Valles Centrales 

ele Oaxaca, el N.W de la región de estudio, y desde 

la poblaci~n de Seda,seinicia el descenso del 

terreno con una altitud aproximada de 1800m.y es 

en esta. zona donde se originan los escurrimient,os 

17 



que forman el río Atoyac. (foto :1úm. 3 ) (mapa -11 Z).· 

Máa. ad.eJ,~~te el valle se amplía encontrándose 

hacia el E con pequeñas colinas al lado de las eleva 

ciones mayores, estas coli-nas tienen característi-

cas muy particulares como es su constitu.ción geol§. 

gica de tobas ~ndesíticas. Tal fo~aciónrecibe 
5 

el nombre de "Sierra Baja de Huitzo."· Cfotonttn4) 

La estructura general de estas elevaciones no es 

continuo, ya que se observan cañadas paralelas y 

transversales a lo largo- de los límites del valle. 

Hacia el oeste el valle está limitado por, elevacio

nes variables cuyas prolongaciones se orientan hacia 

el sureste. Esta unidad montañosa se observa desde 

el nacimiento del valle cerca deia; estación de - -

Seda-s y se denqm~, "Sierra de Zimatlán ll cuyacons-

titución geológica es del tipo gnéisico principal

mente. (foto núm. 5- ) • 

El valle- de Etla se extiende hacia el sur de Te1ix-

tlahuaca pasando por Huitz.o, alcanzando su máxima 

extensión en donde se localiza la estación de San 

Sebast ián Et1a.-

Posteriormente hacia el sureste cerca de la pob1a-

5 
Tomás Barrera. Guía Geol6aica deOaxaca. 
Instituto de Geolóq!a U.N:A.M. 
México 1946, p. 32: 
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ción Ciudad· de los Niños Pobres se observa un 

estrangulamiento del valle lo que sirve de límite 

morfológico entre el val,le de Etla y el valle de 

Oaxaca. 

Valle de Oaxaca. 

El valle de Oaxaca. o valle Grande~ s.e inic·ia pro

piamente hacia el sur de la estación de San Sebas 

tián Etla, alcanzando su máxima anchura 9 Km.~en 

el área donde 5:e ubica la ciudad del lnismo nombre. 

(Mapa 1;3).· 

Los límites de este valle, están constituidos por 

dos cadenas montañosas que desde el punto: de vista 

regional reciben el nombre de $,ierra de San' Felipe 

al }1~rr¡V, y &ierra de Peño les al oeste ~ y a través 

de este val.le corre el río Atoyac hacia el, sureste 

del mismo. El valle se prolonga hacia el sur y 

está limitado por el cerro Monte Albán al oeste y 

es. en este punto donde el valle conserva una direc 

ción norte-sur y en el borde occidental lo limita 

la s.ierra de Zimatlán, en este lugar se obServan 

elevaciones importantes que reciben el nombre de 

cerro Santa Ma,ríaVigallo, cerro de San Jerónimo 

Tititlán y cerro de Santa Inés del Monte, en este 

límite, el valle de Oaxaca se angosta por encon~ 

trarse al E lasierrita de San Antonio de la Cal 

20 . 
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cuya constitución geológica es de andesitas en 

áreas pequeñas unido a la composición principal 

de calizas y ?izarras arcillosas del cretácico. 

PropiamenTe eSTOS dos sistemas marcan o sirven de 

límite entre el valie de Oaxaca y el valle de Oco 

tlán. 

Valle de Ocotlán. 

Hacia el sur de la sierra de Zimatlán y la sierra 

San Antonio de la Cal se inicia el valle de Oco-

tlán donde presenta su niáxima. extensión, este 

valle está formado por depósitos de sedimentos re 

cientes y se encuentra limitado por elevaciones 

cuya constitución geológica es de rocas andesíti-

cas que forman a la sierra de San Antonio de la 

Cal que al sur tom~ el nombre sierra de Santa Ce-

cilia y sierra de Taviche (Mapa i.~ 4-). 

En -este sistema de montañas cerca del valle de 

Ocotlan sobr'e'salen los cerros de Tocuela y Santo 

Tomás Jalieza por donde descienden escurrimientos 

que alimentan al río Atoyac, que bañan los Valles 

Centrales de Oaxaca. (Foto núm. 6). 

La población de Ocotlánse encuentra ubicada hacia 

el E del valle en el borde occidental de ~ierra de 

Taviche donde sobresalen los cerros de San Miguel 
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y de Santa Catarina Guevechi~ 

Despu~s del pueblo de Santiago Ap6stol en los 

límites con Ocotlán se puede observar el ascenso, 

bordeado por pequeños cerros formados de rocas 

andesíticas y juntos a estos se obse~va tambi~n el 

contrafuerte de la ~ierra de Taviche cuya consti

tuci6n geo16gica es la mism~. 

Hacia el SE de Ocotlán continúa la vía del tren 

hasta la poblaci6n de Taviche que está enclavada 

en la sierra misma, donde las actividades mineras 

están en desarrollo por encontri?-rse pequeños yaci:, 

mientos d:e plata y oro. (foto núm. 7'). 

El límite del valle de Ocotlánhacia el sur lo 

marca una serie de lomeríos intermedios entre Oco 

tlán y Pablo Huixtepec donde se observa que el 

valle sufre una subdivisi6n. 

,Tal subdivisi6n se encuentra ubicada de la manera 

siguiente~ La porci6n oeste corresponde al curso 

del río Atoyac, lo que demuestra que el nivel del 

terreno es más bajo y sigue su curso a trav~s de 

las formas estructurales existentes. 

La parte oriental corresponde al límite final del 

'_'¿'alle de Ocotlán e inicio del valle de Ejutla, - -
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cuyo límite enTre eST0S v~~les eS la serranía del 

Labrador, cuya =C5~CSlc~on ~ec15qica es de rocas 

andesíticas. 

Las formas eSTrucTurales que 'conserva el relieve al 

norte de Ejutla pueden considerarse como el límite 

meridional no sólo del valle de Ocotlán, sino tam

bién del valle de Oaxaca. 

Valle de Ejutla. 

El valle de Ejutla se localiza al sur del valle de 

Ocotlán y forma parte de ésa subdivisión'morfoló~ 

gica en el terreno,que se encuentra limitado por 

el oeste, por un sistema montañoso que sirve tam

bién de límite al río Atoya~en su parte oriental, 

entre sus eminenaJas mayores están los cerros del 

del Carrizal, Yenesia y hacia el sur el Aragonesa 

y la Carbonera cuya constitución geológica princi-' 

pal es de rocas de tipo gnéisico. Cabe hacer men

ción qUe esta área montañosa presenta una estructu 

ra geomorfológica de ,pilar o horst en sus límites 

más elevados. Paralelo a este sistema montañoso 

se localiza hacia e~ oeste otro, que es la Sierra 

de Ayoquesco, cuya constitución geológica~ es la 

misma que la anterior, y ambas están separadas por 

el río Atoyac. esta estructura. es un testimonio 

de los movimientos tect6nicos Que formaron la zona. 
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Como se ha mencionado, la condición geológica de 

-,-as eminencias que limitan al val:le de Ejutla es 

liferente, tal es el caso de la porciónmóntañosa 

! ue se localiza al nor-e.ste del valle conocido 

::on el nombre de cerro Labrador el cual-también 

sirve de límite al valle de Ocot.1án.CMapa i - 5).· 

Geológicamente en el cerro Labrador predominan 

t'ocasandesíticas las que pertenecen a la provin

cia petrográfica de rocas ígneas terciarias que 

llegan a su fin en esta zona, para dar paso a las 

rocas metamórficas como los esquistos y los -

gneis. 6 e Foto núm. 8). 

El valle de Ejutla, como ya se mencionó se encuen 

trarodeado de eminencias de constitución geológi

ca diferentes en las que además se localiza una 

serie de fallas alineadas. las 'que indican los mo

vimientos de ascenso o descenso del terreno pa'ra 

dar lugar a la formación de este valle,. la conti

nuidad de estas fallas y fracturas se puede seguir 

mediante la localización del material ígneo de 

tipo andesítico que se localiza en las eminencias 

y en el propio valle. 

6 
Tomás Barrera9P . cit., p. 86 
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Los escurrimientos que se originan e~ este valle algu

nos son continuos y otros temporales, pero ambos for

man parte de la red hidrológica del río Atoyac, estos 

escurrimientos indican la pendiente del terreno, así 

como los cambios bruscos que ocurren en las corrientes, 

estos cambios bruscos llegan a tener una dirección de 

90° lo que indica que su circulación es a través de fa

llas o fxacturas del terreno. (mapa ~6) 

Valle de Miahuatlán. 

Continuando hacia el sur nos encontramos con un contra

fuerte de rocas gnéisicas que forman la Sierra del Zo

pilote y sirve de límite entre el valle de Ejutla y el 

de Miahuatlán. (foto nÚiil. 9) 

El valle de Miahuatlán se localiza en la parte-más orien

tal de la zona en donde se encuentra la poblaci6n del 

mismo nombre, ubicada en zonas de dep~sito de sedimentos 

del cuaternario. 

La constituci6n geológica en general del valle deMiahua.

tlán es uniforme ya que predominan las rocas metamórfi

cas de tipo gnéisico y esquistos, sólo hacia el suroes~ 

te y oeste, en pequeñas áreas existen rocas- calizas. 

Hacia el sur el valre se encuentra limitado por un ~ 

tema montañoso de gran extensión que es la Sierr,a Madre 
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del s-:ur, la parte que limita al valle, recibe elnom

bre de ,sierr·ct de Miahuatlány los cerros de Cuixtla y 

Almolongas~ . donde se pudieron observar fallas visibles 

en el terreno con un dirección NW~SE y otras con diver

sas direcciones. 

El río de Miahuatlán es la corriente que.baña a todo el 

valle del mismo nombre, ya que sus corrientes formado-o 

ras abarcan toda la zona y su dirección de circulación 

es sureste-noroeste para unirse con la corriente princi~ 

paldel río Atoyac cerca de la población de Yogana, 

propiamente en esta área el río Atoyac circula por zonas 

estrechas con cambios de circulaciqn brusca bacia el 

suroeste donde recibe otra corriente llamada río Solá, 

en esta zona se vuelven. a presentar formas resultantes 

de los movimientos.:-tectónicos como son fracturas y fa

'tlas a través de. las' cuales circulan los escurrimientos. 

(mapa :JI: 7) 

El valle de Miahuatlán. no presenta gran extensión plana 

ya que la zona está conformada por un relieve de contor

nos redondeados limitados por las corrientes, en donde 

la acción erosiva ha parti~ipado en la remodelación como 

en la. sedimentación de depósitos cuaternarios. 

Aproximadamente el vall:e.de.~1iahuatlañ tiene una exten

sión longitudinal de 40 Km. y su anchura promedio de 
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l5Km. 

Valle de 'l'lacolul.a •. 

El valle de Tlacolula se·l.ocaliza hacia el ~~ de la -

ciudad deOaxaca-l'va],};;Q. dll.,Oaxacal con una forma estructu

ra],. alargada c1!yaextensión longitudinal es de 35 KM. 7 
I 

aunque otras fuentes determinan una extensión de 50 Km., 

desde los límites de la ciuda~e Oaxaca hasta los lími

tes con la poblaci6nde Mitla donde· se inicia el ascen

so del terreno que marca el final del valle y con una 

anchura promedio de 8 Km. (foto nGm In y mapa # g ) 

El valle de "tlacolula está limitado por sistemas monta-

··ñosos de características geológicas diferéJlt~s y forma

ción de fallas, los que se encuentran distrihuidos de -

la manera siguiente: hacia el norte y noreste se encuen-

tra un sistema montañoso denominado·€'ierra de Juarez 

a la que se le unen otras elevaciones m~~Óf'es m~s cer-

canas al vqlle qu~ recibe-l1 el nombre dé S'Íerra· de San 

Felipe del Agua, 

de San Juan del Estado y de pajaritos, cuya cons~1:t1tüción 

geológica es de tobas y andesitas de color gris rojizo, 

en los bordes más bajos cercanos al valle, ·se localizan 

7 
Tomas Barrera, op. cit., p.55 
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capas de conglomerados cuyo espesor es variable y se 

apoyan en andesitas alteradas. 

Al oeste lo limita la S ierra de San Antonio de la Cal, 

que considerando su situación entre el valle de·Oaxaca 

y el de Tlacolula, presenta una forma estructural muy 

frecuente en este tipo de zonas tectónicas que es la 

de un pilar o horst! ya que los plegamiei1tos~Y las intru

siones así lo demuestran. 

En los límites de este sistema se observa que el valle 

de Tlacolula tiene una menor extensión,alcanzando una 

mayor hacia el sur de la población de San Sebastián 

Abasolo, se observa una porción plana que se vuelve a 

limitar hacia el sur. 

Continuando con la descripción de los límites del va

lle en la porción oeste y sunette-2, continJa una suce

si6n de montañas que toman el nombre de Sierra Magdale

na,donde se observan eminencias ta~es como el cerro del 

Gavilán, cerro del Sol y el cerro del Cacalote, cuya 

constitución geológica es de pizarras y calizas que se 

apoyan sobre un basamento de rocas gnéisicas, que for

man la mayor extensión de las montañas extendiéndose 

hacia el valle. 



Del camino Tlacolula- ~titla desciende un valle menor, 

denominado valle de Santo Domingo, que unido al ante":" 

rior, se encuentra rodeado de núcleos orográficos que 

sirven de límite final al valle de Tlacolula. 

Por lo que corresponde al aspecto hidrológico de este 

valle, se observa que las corrientes formadoras del río 

Tlacolula tienen una dirección sureste- noroeste y cir-

cula hacia el valle de Oaxaca bordeando la .sierra de San 

·Antonio de la Cal para unirse al río Atoyac. 

De· acuerdo al desarrollo de investigaciones bibliográ-

ficas, se encontró que el origen de las aguas existen-

tes e~este valle, se debe a las áreas de acumulación 

de a<1uas salinas en la zona y de cuyas manifestaciones 

es el manantial que se encuentra en la población San -

Juan Guelavia al suroeste de Tlacolula. Otros estudios 

mencionan que son producto de dos procesos: Uno de di-

solución y evaporación que ha originado cóncentraciones 

de sales transportadas a las partes bajas del valle por 

las aguas meteóricas de circulación. El otro proceso 

explica que los depósitos salinos que se localizan en -

la parte baja del valle de Tlacolula revela la presencia 

de aguas estancadas o de movimientos lentos que yacían 

en terrenos expuestos a climas áridos antiguamente y por 
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lo mismo se robustece la idea de que el valle de T1aco

lula, anteriormente fue fondo de un lago continenta1, 

ya que de acuerdo'al aspecto geológico y fisiogr4fico 

tiene algunas características que lo colocan como anti

guo vaso acuífero natural, con un desaguado posterior. 

Como resto de esta formación lacustre se encuentran for

maciones de arenas y grava en los bordes de la cuenca 

que dan idea de un proceso de sedimentaci6n semejante 

al:- que se puede observar en los bordes" de los vasos la

cus.tres. 
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3. GEOLOG!A H!STORlCA. 

En la región objeto de estudio, sólo se encuentran 

representadas las eras geológicas: Paleozoica, Meso 

zoica y Cenozoica, . (mapa #: 9 ) 

Paleozoico. 

La región de los Valles :::entrales de Oaxaca, están 

ubicados sobre terrenos antiguos que corresponden a 

rocas metamórficas de distintos tipos que ocupan 

una gran porción del Estado. 

Respecto a lo anterior, Genaro González Reyna en su 

estudio de la reseña geológica, dice lo siguiente: 

liLas grandes extsasiones observad;:¡s d~ rocas del Pale2. 

zoico quedan constituidas en la Sierra Madre del Sur 

(desde 10s límites de· Guerrero y parte Occidental de 

la Mixteca) hacia el Pacífico, la faja que sigue por 

la cost~ con una anchura entre ~O y 70 Km., hasta 

los límites de Salina Cruz, de donde se sigue hacia 

el norte y noreste del Estado". 8 

8 
Genaro González Reyna. -Op. cit. pp. 29-31 
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Por 10 tanto, el Paleozoi.co viene a formar la base 

donde-se apoyan las rocas j6venes de-la regi6n Cen

tra1 de Oaxaca. Estebasalllento está formado por 

zocas tales como_gneis q.raDÍticos, anfíbola, 

piroxena, esquistos cloríticos, esquistos micá

ceos. cuarcitas, intrusiones de .roca granítica. 

Este tipo de rocas metaJa6rficas forman grandes afl.Q 

ramientos de Pa1eozoico •. 10s cuales se observan 

desde ~elixtlahuaca y se prolonqan hacia el Sur en 

direcci6n de Zimatlán, Ejutla y Miahuatlán rumbo a 

la costa. 

En los cortes geológicos 1 y 2; puede observarse 

como se encuentra distribuido el basamento de rocas 

metamórficas que indica la presencia del Paleozoico 

en la pB'rte noroccidaillitaJL de los Valles Centrales 

de Oaxaca; en los valles de Sedas y de Etla y así 

mismo la superposición de otros estratos rocosos 

cuyas edades son diferentes. 
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Simbología de 1.os Cortes Geológicos IJ 1 Y 2 

PE. Precámbri.co 

Pz.Met. Pa1eozoíco metamórfico 

Ki. Cretácico inferipr 

Km. Cretácico medio 

Tb. Terciario (Tobas) 

Tv. Terciario volcánico 

Te. Terciario continenta1 

Cuaternari.o 



Ahí se observa que en efecto el basamento de los 

Valles Oaxaqueños' y sus sierras circundantes están 

formadas por este tipo de l:ocaSmetam6rficas, lo 

que se confirma en er estudio de Genaro González 

Reyna; ya citado. 

"I;as rocas del Paleozoico no. s~lo ocupan la. base 

de los Valles Centrales de Oaxaca, sino además las 

abruptas montañas que los rodean y que se levantan 

entre la ciudad de Oaxaca y Tehuantepec. En esta 

re'laci6n de rocas se ve con claridad una formaci6il 

muy antigua, que vjene formando un escudo que sir-

ve de basamento a las rO.cas de edades más recien-

9 t2S". (corte geo16gico 31. 

En la porción norte del v.:üle de Oaxaca, se local! 

za la l~jierra de Juárez cionde aparecen formaciones 

de rocas metamórficas que descansan discordantem~ 

te sobre gneis' y granitos de basBmento cristalino., 

los cuales forman gran parte de la .Sierra 1 en ~a 

que se observan también intensos plegamientos y 

fallamiento.s .. 

9 
Genaro GQnzá"~e.~Reyn<l Opa cit. p. 30 
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Simbolog~a de los Cortes Geológicos ti -3 Y 4 

PE. Preeámbrico 

Met. Metamórfico 

Mí. Mesozoico intrusivo 

KÍ-. Cretácico inferior 

Km. Cretácico medio 

Q. Cuaternario 

Te. Terciario Continental 

Ige. Igneo extrusívo 



Sobre este a.specto Genaro González Reyna menciona 

en su obra: "La Sierra de Juárez se encuentra.for 

mada por tilitas y arkosas. Estas rocas son~sin 

duda producto de la denudación de rocas del bas~ 

mento .cristalino sobre el que fueron depositadas 

en mares continen:tales poco profundos, las quena 

presentanf~siles y pOr su edad. se supone que son 

anteriores al, lBesQzqico; puesto que ha·sufridoun 

proceso de ae:t~orfislBo··. regiona1<ique no se ·reII.! 

45 

ja en las rocas. circundantes (Paleo~oico superio;). "lO: 

Era Hesozoica .. 

Esta era geológica está mejor representada en los 

Valles Centrales de Oaxaca. 

De acuerdo a la columna geológica, las formaciones 

del Hesozoico, son completas, ya que s'e' han ident.! 

ficado terrenos del triásico, jurásico y cretácico. 

Periodo Triásico. 

Durante este periodo, el sur de nuestro país 

(Guerrero, sur de Puebla,Oaxaca y Chiapas)perma~ 

neció cama un área continental aparentemente sin 

sufrir invasiones marinas. 

10J .. J.. Bermúdez.. Bosquejo Geológi'co de" 
Natividad Oax. Congreso Geológico Inter
nacional M'exíco, 1956, p. 42. 



En el Prejurásico se considera que desde la ciudad 

de Oaxacahacia el noreste el relieve se eleva, 

formando la ~ierra de San Felipe del Agua que se 

orienta de norte a sur. En ella se destaca un ma-

cizo rocoso de paredes acantiladas que se pueden 

observar desde la ciudad y se le conoce con el nom-

bre de Peña Grande. 

Tomás Barrera hace menci6n de esta estructura deno-

.minándola n!;-,ierra de San Felipe, está construída 

por esquistos arcillosos y cloríticos de edad pro-

bablemente prejurásico desprovista de f6siles y 

que en su límite suroeste está cubierta discordan-

temente por una serie de rocas sedimentarias no me 

tamorfizadas y destacan capas delgadas y alteradas 

de pizarras arcillosa~ amarillas y areniscasft~l 

Periodo Jurásic9. 

Las lutitas apizarradas se localizan también en la 

$~erra de Juárez, las que se observan en direcci6n 

a Guelatao. 

De esta zona hace menci6n J.J. Bermtidez ftdiciendo 

que en la zona yacen en forma discordante lutitas 

lIT IRá . 6 o s Barrera. op. C1t. pp. 4 -48. 
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ap1zarradas de jurásico, las que contienen abund~ 

tes granos de feldespatos con arkosas sobre la roca 

metamórfica de Paleozoico superior" .12 

Como antes semenciQn~ el periodo jurásico se loca 

liza en diversos lugares de los Valles Centrales 

de Oaxaca lo que significa que las. manifestaciones 

geológicas pueden dar la pauta para comprender 

mejor el origen de estos Valles aesde el punto de 

vista tectónico. 

AS~ tenemos que las. rocas del jurásico se encuentran 

sobre terrenos del Paleozoico, se confirma,esta 

sobreposición en la/sIerra de Ju~ez y sobre el 

partícular.Genaro González Reyna dice:: ItEn la región 

de Miahuatlán hay formaciones alargadas y redondeadas 

de rocas metam.6rficas, esta expresión topográfica se 

encuentra en terrenos montañosos abruptos y cortados 

en profundos barrancos, formados de rocas jurásicas 

como caliza, -lutitas, filitas y areniscas. algunas de 
13 

origen. marino y en su mayor parte continentales". 

Pre· cre.tácico. 

Este periodo se considera que es el eslabón entre los 

últimos (periodos) de la era ~esozoica y representa 

la continuidad de la geología de los Valles Centrales 

-----,112,J ... J. B "a - . t "3 ermu ez, óp. C1 ., p.~ 

13~ ''''1 .-' 30 34 \,;lenara-~ \,;lonza ez Reyna 'op.. C1 t. pp. -
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de Oaxaca que" aunque compleja se puede .. interpretar 

en su evolución. 

Tomás Barrera hace mención de esta complejidad: 

"En los terrenos de la Hacienda Yo gana (1320m) se 

encuentra una formación cómpues-ta áe.capas rojas 

de p~zarras que alternan con areniscas, cuyo .rwnbo 

general es de 40o NW-SE.y con un echado al W de 10°. 

Este: espesor se enc.uentra des'provisto de f?siles 

por lo ". tanto se desc.onoce la· edad l sin. embargo, la 

posic.ión estratigr~ica que guarda un contacto· in

medi.ato en la serie gne~sica sobre la- que se apoya 

y sirve' de base. a las calizas cretácicas y marca 

por lo tanto un eSlab?n estratigráfico entre la 

roca metamórfica y las calizas: cretácicas, que'en 

muchas regiones inmediatas a Oaxaca se le llamo 

Serie Y~gana.o' Serie ROja,;t.t 

Del pericde--:an:tes mencionado se puede decir que 

. hay una continuidad de la sec.uencia geolc?gica en 

el siguiente periodo. 

Cretásico inferior. 

Las rocas de este periodo se han identificado por. 

los fósiles que en ellas se encuentran, como son 

las rocas calizas compactas de color gris, esquistos 

calcáreos, calizas arcillosas y filitas. 

------14 
Tomás_ Barrera. op.. cit. p .96. 
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Podemos deClr que estas roca~ forman parte ode las 

estribaciones de la SierraoMadre del Suroy la 

sierra Madre Orientalo• Por lo tanto el cretácico 

inferior aparece en áreas de muy variable super

ficie. 15 (foto Núm.ll)· 

Antes de continuar la secuencia geológicaode lbS 

Valles Centrales deOaxaca,es necesario recordar 

que las rocas metamórficas del Paleozoico son las o 

que sirvieron de apoyo al cretácico en las o regio-

nes de Oaxaca, como se confirma en laparte"occi-o 

d~ntal de la ciudad de Oaxaca que abarca hasta la 
costa, en el que se incluyen zonas como Solá de 

Vega,oJuchaltenango y algunas partes de Miahuatlán. 

Cretá;cico Medio. 

Este>p~riodo"o se hace presente en pequeñas zonas de 

los V.alles.grandes con estratos rocosos, los cuales 

son importantes para continuar con la interpreta:'" 

cion deo la evolución geológica de los valles. 

Tal continuidad geológica la explifa J.J. Bonilla 

en su" estUdio de la siguiente manera: 

.!tEnIa Sierra de Juáreoz (N. de la Ciudad de Oaxaca) 

en las inmediaciones del pueblo de Calpulalpan, se 

-1S
o 

Genaro González Reyna. 0;>- cit. pp. 37-38 
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Foto.ll Estribaciones de la Sierra Madre Oriental 



localiza una formación calcárea que en su parte. 

inferior se compone de areniscas ·compactasy fel-

despatos intercalados con bandas de conglomerados 

de'cuarzo blanco. 

Esta secuencia· ~alcanza hasta~ 300m. -de espesor· y 

pasa transicionalmente hacia arriba. a margas·' fos! 

liferas que en conjtinto tienen 40m .. · de. espesor y 

después a calizéis. de' color gris claro compactas' 

que llegan a tener5m~ de espesor, sobre ~stas 

descansa una capa de 50'Om •. de espesor formada por 

capas delgadas de una caliz~dolom~tica que'con

tiene·pedernal negro, todo este cuerpo pertenece 

l· , ,.'. d" n 16 
a' cretac~co me 1.0'. 

Al NE de San AgustínYatarena.afloran.- rocas, forman 

do capas muy delgadas de lutitas, calcáreas y.margas· 

de color gris verdoso amarillo observadas directa~ 

mente en el terreno. 

Tal observación la hace J.J .. Bonilla.alinferirque 

"la.s rocas de la parte inferior de la secciónneoce; 

miana (serie) del Valle de Oaxaca pertenece al cre

tácico~nl-¡; 

16 

11 

J . J. Bonilla y J. J .• Bermúdez Bosquejo· Geo 
lógico de Natividad,Oaxaca" Congreso Geo 
lógicoInternacional1956, p. 44. 

J.J. Bonilla, Opa c±t., p. 11. 
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~~ pepi9do cretáci~o ~~ P9ne de manifiesto en qi~ 

ve~s~~ ~egiones de estes Valles desde el no~te 

hª~tª ~~ sqr~ Tªl ~§ el ca~o que al sur de la lo 

~ªligª~ ge Tla~9!ylª ~~ epservan lo~ cerros que 

§e gen9min@ El c;~viJ.~, El Sol y el Cacalote todos 

est9~ pept~negenª !ª !"!ieppa Magdalena, aflorªnqo 

eepcª ~e $ªntª C~~iliª, pi~~FPªS en donde pueden 

estqdi~s~ el~~~t~ lª~ reJ.ªGiones estratigráfi~ 

eas qye ellas tiene~ ~o~ otrªs rocas. 

~n lª g~áfiea ~ pqege º~sepvªpse có~9 se encuent~aP 

superpqestos 19S dif~?~~tes estratos del epetá~i~~ , 

los eqales aflor~ ª ~os laGOS del valle qe Tla90 

lqla, lo mi~mo se py~ge ver en lª gráf.:j..ca 5 la pe~ 

qqeñª ~~~ª del ~Fet4eieo inferior formando el Cerpo 

de guiaJ.~a, sopre yn pasamento qel Pale0~9.:j..co. 

Esta eªse~vaeién qye hi~e en el teppepo, Tomªs 

~ar~e~ª lª e~plieª en Su estqg.:j..o p~esentando un eo~ 

te geºl~gieo heeho de la barranca ee~cana a Santa 

Cecilia dOnqe muestra las variantes en la siguiente 

colYlI!Jl.ª: 



a. fl1710m. Brecha arenosa c~arzosa con fragmentos 

de gneis. Rumbo ui)° m.¡."..SlE echade 10° al SlJT: 

1725m. Se observan intercalaciones de cap4s de~~ 

gadas de pizarra. 

b. 1730~ Observan pizarras negras compactas~ alg~ 

nas zonas se alteran con pizarras con arenisca 

pardas de grano fino, con rumbo de 50o NE=SE y 

echado de 50° al Sur. 

c. 1760m. Sobre pizarras se ~resenta areniscas com 

pactas; dentro de las areniscas se encuentran 

masas de calizas con fósiles mal conservados ya 

que no constituyen bancos continuos~ por lo qQe 

se cree que fueron verdaderos arrecifes calcáreos. 

Por la edad de estos f5si1es se determina q~e 

pertenecen al cretácico_ 

Sobre est~ capa reaparece ia pizarra arcil¡os4 y 

sobre esta vienen una masa iIll'terestra:tificaq.~ Ele 

andesita porfídica, ~sta clWbre la serie sedimen=

taria descrita. 

d. 18S0m. Capa de andesitas. m 

La importancia de esta serie es que-3.clara la 

relación estatigráfica QJ1Lll.e ésta "tiene con las 

rocas gnéisicas y lo referente a la edad entre 

éstas y la serie se-iimemrltaria de calizas y 



pizarras de Oaxaca. El Dr. R.R. Palmer Hl 

determina que pertenecen al cretácico y otros 

geólogos lo desmienten~ ya que se han encon

trado horizontes jurásicos muy bien definidos 

en la Mixteca 41ta de Oaxaca, que se apoyan 

discordantemente sobre gneis, por lo tanto no 

sería posible que tales formaciones fuesen de 

la misma edad, ya que son_muy distintos los 

gneis de las call.zas cretácicas. 

Al respecto, para confirmar' mejor la diferencia 

de edad entre estas rocas Tomá·s Bar'rera mencio

na que en "la serie Magdalena-los fósiles que 

se encontraron cerca-de la población de Santa 

Cecilia demuestran de manera-general que perte

necen al cretácico.,,19 

Continuando con la secuencia geológica del cre

tácicoen los Valles Centrales de-Oaxaca, se pu~ 

de decir que las rocas calizas se encuentran, 

situadas hacia el oeste y suroeste de losjyalles, 

en las inmediaciones del valle de Miahuatlán, 

donde se localizaneni.inencias al SW del río 

Miahuatlán que constituyen verdaderas cordilleras 

de caliza en las que se destacan los cerros de la 

18 
romas Barrera og. cit • ., pp. 53-55 

19 
romás Barrera op. cit . ., p. 54 
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Compañía y San Pablo Coatlán. 

En el recorrido por la zona se localizan rocas 

calizas en las inmediaciones de la Haciencia de 

Amatengo, donde se observan las emin~cias: 

Cerro de San vicente Ocotlá.n, Cerro de Almolon 

gas, cerro de Santa Ana, Cerro de Xitla al 

oeste de Miahuatlán, en los que, según datos 

bibliográficos, .no se han encontrado fósiles, 

pero por las caracterís.ticas geológicas que 

presentan, pertenecen al cretácico atendiendo 

a las relaciones.estratigráficasencontradas 

en otros lugares. (cortes geológicos 5 y7). 

Cretácico superior. 

El désarrollode este periodo está limitado por 

dos grandes regiones petrológicas fUera de los 

valles. hacia el NE y IN del Estado. 

Tal como lo menciona Genaro González Reyna en 

su estudio: "Las rocas de esta. edad son calizas 

areniscas y lutitas. Estas rocas del cretácico 

superior aparecen principalmente en dos regiones 

petrológicas como son Sierra Madre Oriental en· 

la parte noreste del Estado y la parte oeste del 

mismo en la Mixteca 41ta." 
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Simbología de los Cor-res oeológicos # 5. Y 6 

PE. Precámbrico 

Pz.Met. Paleozoico metamórfico 

Met~ Metamórfico 

Ki. Cretácico inferior 

Km. Cretácico medio 

Tv. TerciarioVolcáníco 

Tc. Terciario Continental 

Igi. Igneo intrusivo 

Tge~ Igneo extrusivo 

Cuaternario 



Aparecen formando cuerpos aislados de la masa 

principal~. estratigráficamente pertenecen al 

cretácico superior y descansan en rocas del 

cretácico inferior y en algunos casos sobre 

rocas de jurásico formando grande~ barrancos 

que las corrien"tes han abierto (foto núm.11). 

Los afloramientos de las mixtecas son semejan:tes 

a los que se.encuentran en la Sierra Madre Orie!! 
. 20 

tal, formando .grandes barrancos y acantilados. 

De esta cita se puede sacar en conclusión que el 

noreste y oeste del Estado. estuvo invadido por 

las aguas oceánicas en diferentes períodos lo 

que demuestra que el- cretácico superior tenga 

basamento de· diferentes épocas. 

20 
Genar'Q GÓnz.ález Reyna. op. cit., po 41. 
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Era Cenozoica. 

El cenozoico de los Valles Centrales de Oaxaca 

es de gran importancia por la relación que se 

tiene con otras zon~s aledañas a éstaJdemostra~ 

do la continuidad de su formación. (obsérvense 

los cortes geológicos 3y 4). 

La Etapa Terciaria. 

Se encuentra representada por varios periodos 

que muestran los cambios que se han originado 

en esta zona, así como las rocas representati-

vas, tal como lo indica la Guía de Excursión 

México ..,. Oaxaca. 

tos Va 1 l-es Centrales (Oaxaca-Miahuatlán) son el 

re s ultadcde procesos t.ectónicos, ligados con 

la fórllijición de:la Mixteca Alta. Están revesti-

dos de materiales del.terciario y cuaternario, 

aunque se eñcuentran afloraciones de roca caliz", 

deL Mezoico en su parte noroeste y en la parte 

centval, gneis ypegmatitas.21 (cortes geológi-

cos 7 Y RJL 

De tal manera se encuentra. representado el - -

2T 
Guía de Excursión de México-Oaxaca. 
Sociedad. Geológica Mexicana. 1976, p. 1. 
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Simbología de los Cortes Geológicos # 7 Y 8 

PE. Precámbrico 

Pz.Met. Paleozoi.co metamórfico 

Met. Metamórfico 

Gr. Granito 

Cretácico; medio 

. Te .. Terciario Continental 

Tv. Terciario vol.canico 

Igi. Igne.o· int'rusivo 

Ige. Igneo extrusivo 

Q. Cuaternario 



terciario ?or una gruesa sección de rocas sedi-

mentarias ~ontinuas, que afloran Tanto en el 

valle de Jaxaca. ;:omc en la región de Ixtlán de 

J·uárez. En eSTa región la sección terciaria 

puede dividirse en dos niveles, el más antiguo 

es de origen lacustre y el más moderno es de 

origen volcánico, los que se encuentran repre-

sentados por afloramientos como se menciona en 

el estudio "Bosquejo Geológico de Natividad Oa-

xaca." El nivel más antiguo está formado por 

arcillas fangolitas, areniscas y gravas (capa 

de pedernal y ónix). 

Hacia la cima aparecen areniscas en material 

piroclástico hasta llegara las tobas deposita-

das en ambiente lacustre. 

La formación más moderna superior o volcánica 

está constituída por una serie de tobas y congl~ 

merados andesíticos de colores verdosos y roji-

zos con derrames de andesitas de homblenda y 

andesita lamprolita. 22 

El cenozoico inferior. 

Se caracteriza por las rocas que predominan tales 

22. , 
J.S. Bonllla y J.J. Bermundez. 
Bosquejo Geológico del Distrito de Nativi 
dad Oax. Congreso Geológico Internacional 
Excursión A-6 1956, p. ~5. 
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como el granito, granodioritas~ dioritas, ande-

sitas y riolitas ya que se encu~ntran alojadas 

en edades diversas. 

De esta manera Genaro González 'Reyna hace mención 

de estas rocas desde la más antigua metamórfica 

del zócalo cristalino hasta el cenozoico indife-

renciado. Existen rocas que se aJ-ojan sobre las 

rocas del cenozoico. 

IfAsí las intrusiones de rocas ígneas se efectua

I 
ron en épocas distintas, estimándose esto, no 

sólo por sus asociaciones y relaciones con las 

edades de las rocas, sino también por la minera-

lización, el metamorfismo y por los derrames 

lávicos,,23 

Las rocas que aparecen en el cenozico medio son 

el mejor indicio de su formación y evolución. 

Las zonas cubiertas po~ producto ígneo del ceno-

zoico medio aparecen y se observan al noroeste 

de Solá de Vega, cubren a los gneis graníticos 

del paleozoico. (foto núm. 12 y 1-1) 

De esta manera puede decirse que las rocas más 

antiguas de esta era, están representadas por 

---23-
Senaro González Reyna Op. cit. pp. 51-52 
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Foto l2Eminencia de material volcánico 

en las cercanías de Solá de Vega 

Foto 13 Estruc·tu.~? de material volcánico 

en las cercanías de Solá de Vega 



andesitas que aparecen como derrames lávicos, 

les siguen las tobas y las riolita~ las que se 

encuentran muy alteradas de acuerdo a su resis 

tencia; como ejemplo tenemos las montañas que 

forman la Sierra de Juárez en donde se observan 

impresionantes barrancos y acantilados. 

Debajo de estas formaciones de rocas volcánicas, 

se puede observar formaciones de calizas de ori

gen marino las que emergieron del mar y sobre 

éstas están los conglomerados rojos. 

Tal indicio lo corrobora González Reyna, al decir 

que "en el Eoceno las rocas que predominan son 

calizas de origen marino. Sobre estas porciones 

superficiales se encuentra una formación de con

glomerados rojos que se localizan en diferentes 

partes de la Rep6blica, su espesor es variable y 

actualmente en algunas partes existe por la ero

sión continua." 

"Así las pequeñas áreas -de estos conglomerados 

cubren la región de Telixtlahuaca camino a Sedas, 

su espesor es menor y descansa sobre una super

ficie erosionada de gneis y granito del paleo

zoico. "24 

24 
Genaro González Reyna. op. cit. pp.4Q,..48 
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La formación del Cenoz-oico medio se manifiesta 

por el material volcánico, que está fielmente 

representado por las lavas andesíticas, dacitas, 

riolitas, tobas, material piroclástico de origen 

andesítico y riolíticos, cenizas volcánicas y 

vidrio volcánico. 

Estas formaciones que se observaron en el reco

rridopor lazana de estudio, cuya localización 

se confirma con lo que menciona González Reyna 

en su estudio al decir que "las rocas del C-eno

zaico medio aparecieron desde el oligoceno hasta 

el mioceno. El Cenozoico medio se encuentra 

distribuido dentro del Estado de Oaxaca en la 

Mixteca Alta, al norte; noreste y este de Solá 

de Vega; SW de Ejutlay otros, estas rocas se 

encuentran depositadas sobre terrenos del Paleo

zoico,,25 (gneis y granitos). 

El mioceno continental también se hace presente 

en esta región y se considera que las formacio

nes que se originan están constituídas por rocas 

sedimentarias tales como sedimentos de arcillas 

y arenas intercaladas con corrientes lávicas de 

composición andesítica y otras, que se localizan 

25 
Genaro González- Reyna. Opa cit. pp. 54-56 
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depositadas en las cuencas intermon~an~ 

La Etapa Cuaternaria. 

A través de la observación directa en los Valles 
- ~ 

Centrales deOaxaca, se pudo comprobar,que estos 

se encuentran rellenos de sedimentos residuales 

de color rojizo amarillento,. gris a negro, por lo 

que se interpreta que las áreas más altas que ro-

dean a losv-alles·han estado sometidas a una acción 

erosiva desde suforUla9ión, relacionada ésta a los 

movimientos tectónicos que han originado fuertes 

pendientes, por donde las corrientes han ataqado a 

la.s roca.s, origina.ndó' el transporte de. grandes can 

tidad.esde estos sedimentos. 

Los se&~el1;tQs de color. rojizo amarillo son produ~ 

to de 1<3.: alteración de rocas ígneas y gneis; las 

de c.olor gris son producto de la alteración de. las 

rocas que 90Ulponen la seccl.ón deL cretácico inferior 

Y'del jurásico-cretácico. y los sedimentos de color 

negro.sonproducto de la alteración de roca metamór 

;f'ica del paleozoico superior. Esto demuestra que 

el grado de erosión es muy· antiguo y hásidomuy 

intensQ~ 

Estos suel'os de aluvión del cuaternario también. se 
obs.er'van en las cercanías de la población- de Ocotlán 
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hacia el suroeste, en donde sobresalen eminencias-

cuya formación es de andesitas. 

Las manifestaciones que se han encontrado de la 

era. Cenozica que se hace pI:'esente-en los.Valles 

Cen:trales de qaxac~, aunque~ no muy.diferenciados, 

consist~ en sedimentos del cenozoico superior con 

una extensión mayor y con predominación de .las 

areniscas y lutitas. 

Seg~n Genaro Gonz~lez. Reyna, .. "estas arenis.cas y 

lutitas contienen fauna de agua dulce y se loca

lizan,desde- el suJ:' de Tiiotitlán·, continúan las 

acumulaciones por eI. camino. del ferroca-rri1:de 

Tehuac~n ':-·Oaxaca, en~que se observancp:ngl,Qm~..;· 

radas que son material derivado de los glleis .. -
.... t· ....;¡ d ~ o·d d fO 1126-gra~·~cos, cementa...."os ·e OX:LO e lerro. 

Los sedimentos que en esta zona predominan ... son 

de los· periodos pleisto.ceno y holocenoreciente,. 

se· encuentran acumulados en regiones pequeñas 

entre los vallesintermontanos o en las cuencas 

fluviales dond~ se han acumulado. 

En el recorrido d~eT ferrocarril Tehuacán-Oaxaca 

se observaron dep6sitos de acarreo. compuestos de 

conglomerados, gravas, arenas y limos:que se - -

16-
Genaro González Reyna. op. cit., pp.58-63 
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localizaron tanto en el v" alle de Tehuacán, como 

en el Cañón de Tomellín y en Telixtlahuaca en 

donde se inician los Valles de Oaxac'a. 

También fueron observados estos depósitos en las 

cercanías de Ejutla, así como también en el valle 

de Tlacolula. 

Los conglomerados fluviales que se localizan en 

los Valles de Oaxaca, varían sus componentes pe 

acuerdo al terreno de donde se derivaron: pedazos 

de rocas gneis granítico, calizas, calizas arci

llosas"andesitas, tobas, basalto; estos sedimen~ 

tos se pueden observar a lo largo del curso del 

río Atoyac. 

Debido 'a que los niveles del terreno van siendo 

,menores de norte a sur en los valles, se pueden 

en~ontrar estos conglomerados y acumulaciones de 

sedimentos en los diferentes valles que circun

dan al río Atoyac hasta las inmediaciones de - -

Miahuatlán. 

La secuencia .geológica de los Val~.es Centrales 

de Oaxaca ya mencionada, se corrobora con la 

columna geo,lógica siguiente que muestra en su 

estudio Génaro GonzálezjReyna;27 

21 
Genaro Gonz.ález, Reyna. op;. cit. pp. 68 - e 9 
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UATERNARIO 

ENOZOICO 

COLUMNA"GEOLOGICADEL ESTADO DE OAXACA 

PERIODOS 

Reciente y Pleistoceno (Q) 

Cenozoico superior ~gneo 

FORMACIONES LITOLOGICAS 

Acarreos: limos, arenas 

gravas, conglomerados, 

Basalto, cenizas vol,.. 

y sedimentario continental: cánicas, material pir~ 

CCs-Csc-Csv) elástico, conglomerados 

Plioceno (parte) areniscas y luti~as. 

-----------------------------------------"~----------

Cenozoico medio ígneo (Cmv) Cenizas volcánicas, vi-
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Mioceno y Plioceno drios volcánicos, tobas, 

y material piroclástico", 

riolitas, dacitas, ande

sitas basálticas y ande

sitas. 

;-. ~ 'P""- -- -- ~-----------_____ . ______________________ -______ _ 

Cenozoico -inferior ígneo 

(Cii) Eoceno y Oligoceno 

Riolitas, andesitas, mo~ 

zonitas, granodioritas, 

granito. 



MESOZOICQ 

Cenozoico marino 

Mioceno (TmJ Lutitas y calizas 

Oligoceno Conglomerados rojos 

Eoc:eno {T'e l Conglomerados rojos, 

l~titas calizas. 

--'--_._----~-~-~-~~---------~..;..--~---~--~---:'-----~----

Cenozoico indi:;fereneiado 

(Cil Paleoceno Con~lomerados, mate

rial. piroclásticos 

'calicne y..yeso~ aP

C'i:lta-yc;::alizas_ 

- .... -.,...~-----.-.~-~~--.------~------. -------~----~----~-

Cretácico superior 

(Ks) 

Cretácico interi.or 

CKi) 

Lu-titas, a~eniscas y 

. calizas .• 

Caliza, calizas'ar~ 

cillosas,esquistos 

calcareos y filitas. 

Calizas,. areniscas, 

lutitas Y: filitas. 

-.--'-~----~--~-----_'_------_'~--,.-._.:-'---~~-~-----~-~---------_._---------

PALEOZOICO (Pmt.) Granitos, cuarcitas, 

esquistos, cloríticos, 

esquistos micáceos, 

gneisses de anfíbola, 

de piroxena de biotita. 
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4- • ESTRATTGRAFTA. 

Para"poder explicar el. origen de la estructura de 

los. Valles Centrales de Qaxaca, y de sus bor<ies 

montañosos, se tiene- que··hacer' mención de las ro-

cas que lo integran. (Mapa· l· 10100 

Así tenemos que. desde el noroe.ste hasta el sureste 

de los vaI1es hay una· gran variedad de rocas cuyas· 

edades son variable·s; tal es el caso: de las rocas 

que forman y circundan el v'alle de Et·la. 

Lasf'Ormacionesdel Paleozoico dieron orj.gen a un 

relieve armonioso que se observade&de Sedas donde 

se inicia el. Valle de Etla., limitado por cerros ~ 

dondeadOs y fuertes· pendientes., en los que·se oh-

servan áre.as limitadas de rocas calizas y caliche., 

que. se encuentran: cerca de la estación de Sedas; 

estas rocas pertenecen·al cretáCicomarino.(foto NGm l~) 

Continuando por la 'carretera hasta· el cruce de cami 

nos vecinales.de Sedas se observan. capas de lutitas., 

areniscas y. caIiza:s.. Según J. J. ."). ''f ~ Bermúdez 

Ir son rocas de coloración gris' azul oscuro con fauna 

semejante- a: la serie de San Juan Raya. ,,2Q 

28· 
J.J~ Be-rmúdez.:_'..::' ._' .. :_ .:.-:: O:~Lcit. p •. 27~ 
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Este·tipo de material se observa también en las 

cúspides de los lomeríos que se localizan al sur 

de Santiago Etla, ya que esta población se asien 

ta en un lomerío de tobas_andesíticas y hacia el 

este se levanta la Sierra de San Felipe~ de pequ~ 

ñas eminencias cuya formación principal son los 

gneis. 

Lo anterior se confirma .con el corte geológico que 
. 29· 

presenta Tomás Barrera de esta zona: (corte geoló-

gico 9) 

En las zonas montañosas de las cercanías a la esta-

ción Magdalena se encuentran ({reas que contienen 

depósitos de ónix, que se apoyan en rocas gnéisicas 

y en las que a su vez se localizan rocas calizas. 

Las rocas gné~sicas son las predominantes en las 

eminencias que bordean a los valles,. tal es el caso 

del área de Cortijo a Telixtlahuaca, al SW de Sedas 

(carretera Huajuapan - Oaxaca) donde se localizan 

grandes extensiones de este tipo de roca, con un 

color rojo de tonalidades oscuras en las que el in-

temperismo ha alterado los minerales ferromagnesia-

nos. se han formado bandas paralelas. En los 1ími-

tes a la población de Te1ixt1ahuaca este tipo de 

roca se encuentra con menos frecuencia y da comienzo 

---29 
Tomás Barrera. op. 2it. ? 28 
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a los sedimentos aluviales que forman el basamento 

de los Valles de Oaxaca. 

De Telixtlahuaca a Oaxaca se observan materiales 

recientes en los cortes de la carretera~ como are-

niscas~ conglomeraGos~ lutitas y capas, de brecha 

de caliza, cuya inclinación observada es de 64°N 

y 21°W mismas que se encuentran formando pequeños 

sinclinale-&. 

Estos materiales según J.J. - Bermúdez indi 

can la posición estratigráficá de las brechas por 

encontrarge cercanos a las capas de aptiano; tam

bién se observan a la izquierda de-la carretera 

rocas ígneas de complejo cristalino y metamórfico 

basal~ así como rocas sedimentarias del barre

miano. 3Ó 

En las cercanías a la ciudad de Oaxaca, se obser

van a un lado de la carretera pequeñas eminencias 

de roca andesítica, que forma una pequeña top~ 

grafía que se dirigen hacia el sureste y se encue~ 

tra rodeada por arcillas aluviales y bolsones de 

grava, que se pueden observar en las inmediaci9nes 

del cruce del ferrocarril y la carretera 

En las estribaciones de la Sierra de Juárez en los 

30 
J . J. Berml1dez. op.cit. pp.27-28. 
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límites con los valles~ se localizan capas de 

brechas con fragmentos de andesitas~ areniscas, 

esquistos, cuarzo y calizas que se encuentran 

alternando con arcillas btanquecinas bentoníticas 

y capas de areniscas. 

Debido a la presencia de andesitas se considera 

que su formación es del período mioceno. Estas 

brechas se observan en gran extensión y segGn 

J.J. BermGdez las areniscas poco conso

lidadas de grano subanguloso con estratificación 

de arcillas verde tienen una inclinación 20 0 W y 

se apoyan en brechas de piroclásticos andesíticos 

que forman crestones de 5 a 1 Om. de altura.3-l 

Así mismo se observa a la derecha de la ciudad 

un cantil compuesto de material piroclástico pr~ 

veniente de andesita verde. 

La propia ciudad de Oaxaca está edificada en el 

borde oriental del valle al pie del cerro llamado 

Fortín, terrenos que se encuentran sobre lechos 

sedimentarios de areniscas y pizarras arcillosas, 

así como también aparecen fragmentos de esquistos, 

calizas y areniscas prodl:lcto de una fuerte deposi

tación cuya altitud promedio es de l800m. sobre 

31 
J . J. Bermúdez~. op. cit., p. 27. 
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el nivel del mar. 

En la parte central y sur de la ciudad se encuentra 

depositado material de aluvión de época reciente del 

cuaternario. Hacia el noroeste de la' ciudad se loca-

lizan rocas sedimentarias complejas tanto de arenis-

cas como de pizarras arcillosas. 

Tomás B(~.rrera indica que "estas capas t.iene un ruID-

Do 300 NE Y SW' y con un echado variable hacia el - -

sur.,,32 

Continuando hacia el este de la ciudad se pueden ob 

servar rocas de diferentes edades, entre las más 

abundantes están las metamórficas como los gneis 

graníticos, cuarzo diocrítico y filitas muy plega

das y:f-alladas. 

En las\Lerra de Juárez que se localiza al norte de 

la ciudad de Oaxaca, pueden obse~varse granitos del 

b(isamento cristalino y una capa de rocas sedimenta-

rias marinas, estas rocas se encuentran sobre el 

basamento de rocas metamórficas del Paleozoico su-

. 33(f ' 1'5') perlor. oto numo ., 

Esta sierra, como ya se mencionó, se originó en - -

---32 

33 
Tomás Barrera. op. cit., p. 27 

Rubén Pesquera Velázquez. Geología alo 
largo de la carretera Cristóbal Colón. 
1956. p.3l 
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tres periodos de actividad ígnea y de cada uno 

de ellos podemos encontrar principalmente cuer

pos de granitos y aptítas. 

En el segundo periodo aparecen cuerpos de rocas 

intrusivas que alcanzan grandes dimens"Íones y 

el úl t.imo periodo de actividad fue de tipo vol

cánico ya que se localizan derrames de lava an ... 

desítica y depósitos de materiales piroclásticos; 

estos materiales se pueden observar en los nive

les superiores de la sierra. 

También se observan brechas de caliza, así como 

bancos de lutitasy areniscas que forman lomeríos 

entre los que se encuentran Monte AI:qán yel cerro 

del Gallo. 

Continuando hacia el sur del valle de Oaxaca en

contramos otra formación estructural, continuación 

de la anterior que recibe el nombre de valle de 

Ocotlán~ en este valle los estratos rocosos son 

diversos y se encuentran distribuidos de la siguie!! 

te manera~ 

El valle de Ocotlán está con.stituido por rocas 

producto de la degradación y el arrastre de rocas 

compactas preexistentes y están formando t.errenos 

cuaternarios. Las eminencias que en este valle -
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se observan ~ es_tán consti tuídas en su m.ayoría 

por rocas ígneas terciarias como las andes1tas. 

(foto núm. 16) 

En la porción oriental al pie de la Loma del Lucero 

se observa el contacto de dos estratos de roca gné-

isicas y calizas, que Tomás Barrera denomina "Serie 

Yogana al este y la roca gnéisicas al W sin que ap~ 

rezca una discordancia visible y se mantiene una e~ 

tratificación y exfoliación de ambas rocas,,,34 con 

un rumbo aproximado de 30o NE-SW y un echado casi 

vertical. 

Hacia el SE del valle de Qcotlán se localiza una 

serie de lomeríos que corresponden a la parte o lí-

mite occidental de la:~ierra de Taviche, estos lome 

ríos están compuestos por rocas andesíticas en cuya 

continuidad se observan penetraciones de-dioritas 

cuarcíferas y- diques de rocas felsíticas. (foto NfiIn 17) 

Las andesitas de esta región pres,entan condiciones 

diferentes, y aunque en la porción oriental del 

valle tienen características normaTes., en las inme-

diaoiones del valle donde se localiza la población 

de Taviche (pueblo minerol hay predominio de rocas 

andesíticas ligadas a vetas aura-argentíferas, .10 

14' 
Tomás Barrera. op. cit.; p.82. 
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Foto.l7 Sierra de Taviche. 



que demuestra que las rocas andesíticas·de esta 

zona, se originaron en dos periodos diferentes. 

Al oeste del valle de Ocotlán se localiza la 

sierra de Zimatlán, que es.:tá formada por rocas 

gnéisicas, que presentan sus planos de exrolia-

ción con rumbo aproximado de aor1:e a sur y un 

echado hacia el oeste. (foto nWa. 18~ 

Tomás Barrera menciona esta estructura rocosa y 

agrega que Uexisten intrusiones de rocas pegma-

titas que muestran el desarrolló de cristales 

de feldespato y cuarzo," los que no se obs.erva

ron en el recorrido. 35 

Más a,delante en las inmediaciones a la sierra de 

Zimatlán se localizan intrusiones de rocas pegm~ 

titas en rocas graníticas de hornblenda, asLcomo 

también se observaron en las faldas del cerro~ 

Viejo y en la Loma del Palenque en las cercanías 

del pueblo Ayoquezco, en donde aparecen concentr~ 

ciones de grandes cristales. Tomás Barreraexpli: 

ca que estos cristales observados "son calcita 

rosa y wernerita y cristales de ap~tita pero muy 

alterados, lo que no permitió en el terreno reco

nocerlos.,,36 En base a lo mencionado se puede --

35Tomás Barrera. 0!:l. cit. , p. 79 
36 

Tomás Barrera. op:. cit., p. 78 

82 



confirmar que la acción metamórfica ha sido lll.uy 

intensa y ha tenido una estrecha relación con las 

r.ocas gnéisicas que forman el subsuelo de la 

región. 

Al suroeste de Ocotlán se observa una porción plana 

formada por materiales de aluvi~me.s probablemente 

del cuaternario y en la que se puede ver emlnencias 

de andesitas que se conocen con el nombre de cerro 

de San Jacinto y Santa Rosa;. hacia EÜ oeste del 

Valle de Ocotlán también 'se tienen afloraciones de 

andesitas en la cercanía de·' la Hacienda Buenavista, 

las que se apoyan sobre formaciones sedimentarias. 

Hacia el sur, en el lecho del'río Coapa Guya direc

ciónes de este a oeste y en su confluencias con el 

rí.o Atoyac se pueden observar rocas andesíticas que 

forman el material encaj ante de las vetas' de San 

José de la Garza y San Martín; estas rocas geológi~ 

camente están ligadas con los depósitos o criaderos 

cupríferos que se formaron en época antigua, cuyo 

origen se debe a un metamorfismo regional, pero por 

los movimientos tectónicos estos yacimientos han 

quedado superpuestos a grandes profundidades. 

En las inmediaciones del valle de Ocotlán y Ejutla 

la constitución geológica del terreno~ presenta - -

variantes de gran. importancia~ así tenemos que al -
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noroeste de la población. se localizó en las faldas 

del cerro Labrador una gran faja de rocas andesíti

caso Tal observación también la explica Tomás -

Barrera al decir "que estas rocas son contemporáneas 

a las de San Martín y San-José en las inmediaciones 

de la población de Ocotlán, y que a su vez, -al aseen 

der en el cerro del Labrador se ti~ne una faja de 

andesitas que desaparecen a cierto nivel y dan paso 

a rocas gnésicas cuyo rumbo dominante es de E a W, 

también en la cumbre se observa una faja de rocas 

sedimentarias que aparecen apoyadas en los gneis y 

están formadas principalmente de areniscasamari

llas. u37 

Asimismo en las estribaciones del cerro Labrador en 

la/porción sur se pudieron observar zonas invadidas 

por rocas ígneas, probablemente pertenecientes al 

terciario. 38 

Estos depósitos están ligados en forma dIrecta o.in 

directa con los de minerales metálicos 

En el lecho del río San Diego, que desciende en la 

parte oriental del cerro -de Labrador, se observan -

37Tomás Barrera.op cit. , pp. 86 - 87 

38Tomás Barrera. op- cit .• p. 88 
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areniscas~ andesitas cuarcíferas y andesitas, que 

se han quedado al descubierto en esta .zona, delIlos-

trando así que la geolo.giade 10's valles de Oaxaca 

es muy compleja. 

Haociael este de la población de Ejutla se terminan 

laa andesitas 'PaI'a dar paso a los gnéis, en los que 

además se observan concentraciones de mármol (cipo-

linos), semejantes a las que se encuentran-en las 

serranías que limitan la porción occidental del valle 

de Oaxaca. 

Si se continúa hacia el este y se atraviesa la linea 

divisoria de las aguas sigue runibo de norte a sur 

del macizo Labra,dorala porción montañosa a la que 

pertenece el cerro Zopilote,; que sirve de límite en 

los valles de Oaxaca, Oeo·:t~án y Eju!la con el valle 

de Tlacolula, pero en esta zona se observan además 

rocas de coloración variable de' gneis y esquistos 

grafíticos. 39,· 

. Al continuar el' r.ecorrido por el valle de Ejutla 
, 

hacia el sur se encontraron entre la vegetacióri~· 

pequeñas. áreas-de tobas y brechas de andesitas que 

están intercaladas en rocas de tipo metamórfico como 

sonlos esquistos micáceos y rocas gnéisicas. varia-

das. 

39 
Tomás Barrera. op- cit., p,.81 
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TCIIÉs Bc:ú'Tera considera que "este tipo de rocas son las que 

:funnan el cerru del Zopilote.. ¡::or su altura sirve de límite 

, . . la M~_"", l' ,,.lO tOpográflCO entre E1ut- y l'1..LOUuat- ano 

Más adelante del pueblo dervmiñado Ejutla de Crespo se obser'· 

varan elevaciones menores al cerro del Zopilote, que l:x>roean 

la carretera. de Ejutla a Miahuatlán, las que se conocen con 

el nombre de lDrna Larga, que está· a una altura aprox:i.na.da de-

1619 m, la lDbera a 1621 m, Barranca del agua del Soi,.14-6Om:, 

y el ce.rru Loma Pelada, 14-20. Al oeste de estas elevaciones 

se observa el cauce del río Miahuatlán con fonra.ciones de 

rocas sedimentarias de grnn espesor~ San mis Ama:UáIl se 

localiza en la porción oriental de la serranía.· del: Zopilote, 

donde se forma lID río del mi.srro- nombre. Ahora ·bien, la ~. 

tancia de esta zona radica en que esta porciOn. está Cbnstituída 

por rocas gnéisicas en la que abundan micas_· biotitas,··las cua-

les se consideran COIID base de la fonnación geológica de· Mia

huatlán. (Foto núm.. l.9). 

Al oeste se ob~ lID relieve de pendiente en la que se hace 

presente una falla que separa de· tm rrodobruscolas formacia-

nes gnéisicas y bandas de calizas. 

"Desde el plIDto de vista litológico., en sí, el valle de Mia-

huatlán está fornado por areniscas arrarillas en una área semi.-

plana" ya que las elevaciones son de tipo redondeado y en - -

--4,0 
TC>IIás Barrera. op" cit.,. pp. 66 - 95. 
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ellas se manifiesta el fenómeno de laeI'Osion, observándose 

entre éstas, gargantas de profundidad media .. de Í~s casi 

. planos por donde corren en forma caprichosa las corrientes 

que fonnan el río Miahuatlán; estas. I'QCas provienen de las 

rucas· gnéisicas ya que la ausencia de rocas cal i zos dennes-

tra, que los sediJñentos antes mencionados se fornaron antes 

que las calizas. n41 

En la amplitud del cauce por donde corre el río Mi.ahua:tlán 

de sureste a noroeste se observa un revestimiento del cuater 

narío y a su vez otras áreas en donde quedan al descubierto 

:rocas metani5rficas de tipo gnéisico, las que separaÍlhacia 

el noreste un núcleo montañoso. (Foto núm. 2'(U. 

En el· límite sur del valle de Miahuatlán. se observan rocas 

metamórficas complejas que fOrm3Il la Sierra. Madre del Sur,en 

la que también se pueden observar plegamientos que indican el 

en¡puje al que estuvo sometido este sisterra montañoso, así COIIO 

los efectos de la erosión, fonr.ando un relieve accidentado y 

en las partes altas se pudieron observar sedimentos de calizas 

enáreas pequeñas. (Foto núm. 21'). 

Cono puede verse el aspecto geológico del valle de Miahuatlán 

es Jmly complejo, lo mismo sucede con el de Tlacolula. 

En el valle de Tlacolula la naturaleza de las montañas es - -

--4.]; 
Tomás Barrera. op. cit .. , p. 99. 
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variada, ya que se:)Dserva una superposición de las capas 

rocosas de.etapas geológicas dif~~tes. 

Esto lo poderros ver al ir de la ciudad de Oaxaca, hacia el 

valle Tlacolula con una dirección NW-SE, Y además" observar 

que los suelos que fornan el valle son sedimentos deposi t~ 

dos y aluviones, producto éste ÚltinD de la erDsión al que 

han estado sometidas las partes altas que circt.mdan al mis 

ITlO. 

Las elevaciones que limitan al valle de Tlacolula por el 

sur son la sierra de San Antonio de la Cal que si-~e de li 
mite eIltre el valle de Oaxaca y el de Tlacolula, constitui 

da ~ principalmente por cal j z.as y pizarras arcillosas del 

cretácico; hacia el norte y nóresté la 5Lerra de San Feli-

pe del Agua cuya composición litológica es principalmente 

de calizas. Tal observación fue hecha en el campo y en 

las montañas circundantes al valle de Tlacolula. (Foto 22). 

Tomás Barrera hace inención en su estudio que "desde Oaxaca 

hasta Teotitlán del Valle predominan áreas de arcillas, are 

nas derivadas de tobas andesíticas, calizas y pizarras. 

Haciael SE de Teotitlán del Valle predominan suelos arci-

lIosos derivados de pizarras an:!illosas, arenas y conglome-

rados continuando hacia el SE pasando por San Juan Tilipac, 

Santa Cecilia, Magdalena y San Marcos, predominan suelos 

arcillosos rojizos derivados de rocas gnéisicas. ,,42 

42 
Tomás Barrera. op. cit., ?p. :35 - 56. 
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En la comarca de San Juan Guelova predominan suelos lOOs08-

y salinos; así COlID en Tlacolula hasta Santo Domingo del 

Valle donde predominan arcillas negras ~ arenas, guijar.ros 

derivados de rocas andesíticas. 

La variedad geolqgica de las IIDntañas de Tlacolula la pode-

IIDS ver porque en los cerros que se localizan en las ~ 

ciones del poblado llanado Tlacochahuaya la Constitución g~ 

lógica es de rocas metamSrficas del tipo gnéisico. Según 

Tomás Barrera "corresponde al prejurásico. ,,4 3 

En cambio en el éerro de Santiaguito en la fomación geoló-

gica es de pizarras en su base en tanto que en la parte 

alta se localizan rocas calizas que JIBlestran p1:UCeSOS tec-

tónicos y de erosión. 

Otras eminencias que destacan en el valle, cuyos nombres no 

fueron conocidos, están constituídas por rocas riol-íticas 

que. se· encuentran. sobre rocas andesí ticas. Hacia el sur 

del valle. se encuentran elevaciones que forman la S ierTa 

Magdalena, en las que se pueden observar ~s volcánicas 

extrusi vas del tipo de las andesitas, así C01ID rio!Ítas. 

lL E del valle lo limitan las elevaciones que sirven a su 

vez de línea divisoria de las aguas ~ compuestas en _ su mayor 

parte de material volcánico complejo C01ID tobas; riolitas 

andesitas y pórfidos que pueden ser de la .. edad terciaria. 

43 
~ornás Barrera. op. cit~ p. 51. 
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La mayoría de estas eII1LTle.Tlcias que sirven de límite al valle 

mencionado, se encue.l1tran tliertenente alteradas por la acción 

erosiva a que· han eSTado sometidas, y este hecho ha originado 

que los materiales queden al descubierto'J y asimiSIID pueda 

inferirse su almeación. 

Las rocas ígneas mtrusivas también se localizan hacia el 

noreste de la ciudad de Oaxaca, en la'S:.ierra de Juárez'J hacia 

las inmediaciones de Ixtlán de Juárez donde se observa que la 

estructura geológica no es unifonre, lo que denuestra que ha 

estado sometida a numeroSQs empujes propiciando la fo:mación 

de rocas ígneas intrusivas y ext:rusi vas. 

s- . - TEcrONISMO. 

El origen de las depresiones Oaxaqueñas considero que fueron 

" por movimientos tectónicos que. dislocaD:)n las· fonnaciones 

cretacicas y las metamSrficas de la zona; tal afi:mación con-

firma con lo que dice Tonás Barrera: "la ciudad de Oaxaca 

así como el Estado ~ ha sidb escenario de frecuentes siSlIDs 

que, de acuerdo a las condiciones geológicas del subsuelo, 

han influido para ocasionar destrucciones por estar la· ciudad 

principalmente cimentada en terrenos de aluvión sobre estruc

turas no uniformes.,,411 

Por lo tanto es necesario rrencionar que la historia geológica 

de la zona de estudio está representada por diferentes fo:ma-

--44 
"Tomás Barrera. op. cit. ~ pp. 39 - 40. 
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ciones petrográficas en las que se observa la evidencia de 

varios periodos de tectonisnD. 

Observando en el. campo . de estudio y en.la foto~J.aS. 

aéreas interpretadas, se· confirma lo que mencionan J. G. 

Aguilera. E. orooñez, así COIIO Burk:l:lardt y Müilleried, 

acerca de que en la zona de estudio, las es1:ructul'as. de rocas 

representan tres periodos de IIDvimientos oy:ugénicos que van 

desde principios. del Paleozoico y finales del Mesozoico. 

El primer período se inicia al principio del Paleozoico en 

el que se originan movimientos que afectaron al basamento de 

rocas metam5rficas de gneis y esquistos, estas formaciones 

se localizan en los cortes de la carretera de Huitzo al valle 

de Oepcaca. 

El segundo período· se origina al final del Paleozoico que 

comprende la revolución Killarneyana, las formaciones que 

sufren las rocas son notables,· ya que las fuerzas tectónicas 

afectaron también a las rocas sedementarias del jurásico. 

El terc~ periodo· fue en el Mesozoico, nanifestándose al 

final de esta era con el desarrollo de la revolución geoló

gica Laramidiana, en la que los ·1IDvimientos orogénicos 

desarrollados originaron haooclinales. y movimientos vertica

les produciendo una estructura que fue denan:inada· COOD P~ 

sula (hundimientos y elevaciones). 

En la revolución. Laramidiana se mcmifiestan resultados - -
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importantes en diversos plegamientos, los cuales se pueden 

observar en los cortes de carretera, coro son la formación 

de fracturas y fallas que forman un sistema con una direc ... 

ción NW-SE. (Fotos 23. - ~ 4 ). 

Estas fonnaciones o accidentes del relieve son importantes 

porque a través de ellos se pueden observar los yacimientos 

metalíferos que se localizan en la zona, así com:::> el desarro 

110 de las áreas de actividad volcánica. 

Al interpretar el desarrollo de las fuerzas tectónicas re

gistradas en la zona de estudio, se puede afirmar que han 

origÍ1la.do el desarrollo de estructuras de primer -y segundo 

orden de acuerdo a su desarrollo, encontrándose que sirven 

de límite a las depresiones de los Valles Centrales de 

Oaxaca;. estas estructuras que. se localizan a lo largo de 

los. valles. copservan una direccióñ predominante no:roeste

sureste. 

En la interpretación .delasfotografías aéreas de esta zona 

se enC9~~que las· fallas. guardan esta simetría de orient~ 

ción y además se· puede .óbservar--1a.formación de fracturas y 

fallas con direcciones contrarias corno son E-W y N-S. (Cor

tes top:>gráficoslQ y 1J). 

Por esta razón se deduce que la denominación de valles cen.,.. 

trales de Oaxaca está mal determinada ya que su origen pr~ 

cipal ha sido tectónico (por lo que debieran llamarse- - ~ -
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Foto. 23 Vista del relieve causado por el empuje 

y los plegamientos originados en los 

Valles Centrales de Oaxaca. 

Floto .'24 Vista de las fallas originadas por los 

movimientos tectónicos en los Valles 

Centra~es de Oaxaca. 
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depresiones) . Sobre esta estructura ~ las corrientes hidru

lógicas han formado al río Atoyac~ sin .embargo., éste no ha 

sido el principal constructor de los vall~S., más bien los 

ha remodelado. las afinnaciones antes' mencionadas' se fun~ 

mentaron en el estudio de Tomás Barrera el cual explica que 

"las rocas del basamento superior de la zona oaxaqueña han 

sufrido cambios estructurales., com::.> el sur de Ejirtla; al ~ 

cender por el cerro del Zopilote. se encuentran rocas metam.?E 

ficasen las que se observan rocas pegmatitas en forma de 

diques; tarnbi~ en el paraje llamado. Agua del Sol donde se 

encuentran rocas metamórficas. con'. una dirección norte-sur., 

en donde su echado es casi siempre. alW.n !5 

La acción de los fenómenos físicos nopetm.iti6 establecer 

de manera clara la presencia d~ f9nnas estructurales-, ya 

que éstas han sido alteradas., pero. hay un hecho· que, es nece-

sario mencionar en· el valle de Ejutla., y es que además de 

la continuidad del' macizo orográfico, principal hacia el sur, 

el curso del río Atoyac sufre fuertes inflexiones en su ~ 

rrido entre el, cerro Mandinga y la Carbonera cambiando al 

oeste después de haber tenido' un, curso de noroeste-sureste 

desde su origep; esto. demuestra la .• irregularidad' del terreno. 

(foto. núm. 25), 

En el valle de, Ejl.ltla se tenni.ni:ql'las andesitas situadas - -

45 
Tomás Barrera. op .. cit.p. 87. 
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hacia el norte que formaron montañas de importancia como 

la ..sierra de Taviche y parte del CerTO Labrador, sin que se 

encuentre ningún indicio haCla el sur de este tipo de roca, 

sino por el contrario -J-as rocas que aparecen· son metarnórf i

cas con dirección este-oeste. ID que hace pensar que en el 

origen de las formas topográficas actuales no sólo ha inter 

venido el proceso de erosión para provocar el arrastre de 

los sedimentos ~ sino los movimientos tectónicos que ha pro

vocado la discontinuidad de las formas petrográficas. Tal es 

el caso del río Atoyac que en un rn::mtento cambia de dirección 

indicando el rumbo y. la posición del fallamiento en el -

terreno.. que se observa en el plano de interpretación de las 

fotografías aéreas. (Mapa #O 5) 

Continuando con la interpretación tectónica de la zona sur 

de las depresiones encontramos el valle de Miahuatlán donde 

se encuentra la población, con el miSJID nombre y otros po

blados tales como Amatlán que está cerca de San Ildelfonso. 

Allí se localizan areniscas oampactas de color amarillo 

roj izo fonnando lechos de sedimentos de rocas gnéisicas que 

se han fracturado y a su vez se han ido depositando por- la 

pendiente, lo mismo que en el valle. 

En las inmediaciones de Miahuatlán cerca de Cuixtla, se puede 

observar una sobreposición, de roca caliza sobre roca gnéisica 

que sirve de basamento y a su vez se encuentran asociadas 

con esquistos.. así como con areniscas de poco espesor; esta -
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compleja superposición de capas refleja el fallamiento y la 

dirección de éstas.,. se han· orig;inado por rovimientos tectó

ru.C0S.. (cortes topográficos 12 y 13). 

Hacia el sur de la depresión de Miahuatlán se observan 

terrazas, de b~s de rocas ígneas, lo que demuestra que 

la zona está circundada por fracturas que pennitierDn el 

ascenso del rna.terial ígneo el cual .se encuentra depositado 

sobre la roca caliza del área. Tomás Barrera menciona que 

son "rocas calizas grises compactas. ,,4 E) 

Al final de la depresión de Miahuatlán se inicia el ascenso 

del macizo montañoso denominado Sierra Madre del Sur~.la 

que forma una unidad orográfica que limita los valles en la 

porción sur . 

. La Sierra Madre del Sur COJID unidad orográfica se' inicia en 

el extremo oeste de la Sierra Volcánica transversal sigui~ 

do un rumbo noroeste-sureste y se une en el istro de Teh~ 

tepec con la °Sierra Madre de Oaxaca 11 llamada así en el es-

tudio de M. lÓpez Rubio. Esta unidad orográfica en su posi-

clón noroeste cae hacia la llanura costera del golfo y su 

vertiente suroeste se encuentra limitada por extensos valles 

en Oaxaca. 

la. Sierra Madre del Sur hacia la vertiente del Pacífico 

queda muy cerca del li toral originándose con é'sto, playas· . 

angostas, en cambio hacia el noroeste en el Estado de Oaxaca, 

46 
Tomás Barrera. op.. cit., p. 100 
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se observan elevaciones constantes que forman la región 

mejor conocida por la M:ixteca., que sirve de lÍmite de 

norte a sur a las depresione~ oaxaqueñas con una longitud 

aproximada de 45 Kin. 

Continuando con la descpipción de los valles oáxaqueños, 

en la porción. sur del: valle de MiahuatIán, el relieve es 

brusco, COJID se puede observar en . las fotografías aéreas 

que corresponden a esta- rona donde las fracturas y fallas, 

se 'hacen frecuentes (cortes topogpáficos 14 y 15', (ma.pa -

ir 1)' 

Por lo tanto se confirna que el 'origen de los valles no· ha 

sido fúr los fenómenos erosivos, COIID principal fomador, 

sino más bien ha sido producto de los' movimientos tectóni-:

coso 

En las fotografías aéreas de la zona de Solá de Vega se 

puede observar un estranguléimiento del relieve fúr donde 

circula el río Atoyac, el cual· sigue, la línea de falla, 

COIID se pudo ver en el recorrido, asimiSIID se observó ·la 

formaci?n de pequeños valles internontanos, -los que uti

lizan los campesinos para la agricultura. En el recorrido 

se observó que el río Atoyac y sus afluentes han trabajado 

en la vertiente sur tratando de nivelar las diferencias 

topográficas. 

El valle de Tlacolula seencuerrtra limitado por elevaciones 
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con una d:irección· noroeste-su:restei en él predominan 

formas estructurales IIIllY notables COIID. fractuIas Y fallas, 

éstas. Últimas .. se pueden obsex'Wr en el terreno (foto núm. 

26) ~ hacia el sureste de Mitla. 

La. dirección que.guarda y su posición, demuestran que. la 

inestabilidad del .. ter.ren:> . fue constante, la· parte hundida 

del; valle ha: sidop:roducto de m:w.imientos . tectónicos de 

~pocaS pasadas que en· cualquier- nvmento puede transfOr

marse. (ver cortes topográficos 16 y n). 
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5. VOLCANISMO. 

En el recorrido DOr :as depresiones 8aXdqueñas se observa 

en zonas marginales =-a act.nnulación de roca volcánica variada, 

entre ellas andesitas Jue 3e =-ocalizan 2TI :a zona de Etla. 

~ . ., . , 47 ( l~ Tornas Barrera hace TcenClon de eSTe ~Terl~. cOrTe geo 0-

gico 18~. 

Asimismo, se localizan rocas elásticas volcánicas y las i~ 

britas que aparecen a mediados je la era Cenozoica en el perio 

do mioceno superior. ':'ambién se localizan afloramientos de an 

desitas e.TJ. la zona E d.el valle de Oaxaca, Ejutla y Miahuatlán. 

(foto. núm. 27). 

Como puede observarse en el mapa geológico estas actividades 

volcánicas no son recientes ya que (!Orresponden al mioceno-

plioce.1'10, de ahÍ que no se localice material igneo moderno. 

6. SISMICIDAD. 

Oaxaca es un Estado de gran inestabilidad ya que se localiza 

en la zona de alta sismicidad de la RepÚblica Mexicana, lo 

que confinnan los movimientos telúricos· frecuentes. 

Las causas. de esta inestabilidad son diversas, entre éstas 

podemos mencionar, la zona inestable del Pacífico, provocada 

por la dorsal oceánica que se localiza en las inmediaciones 

de las costas oaxaqueñas.. asimismo la zona denominada de - -

47 
Tomás Barrera .. op. cit., p. 34. 
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Foto. 27 Vista del afloramiento de andesitas 

en el Valle de Ejutla. 



de subducción donde el retorno del basalto hacia el manto 

. provoca movimientos vibratorios que repercuten en la masa 

continental. 

En la zona de estudio podernos considerar ~ que los fenó

menos antes mencionados, hay que agregar las líneas de 

sismicidad que ahí se localizan, producto del movimiento 

de las fallas y fracturas existentes en la zona tectónica. 

Esta breve explicación se amplÍa con lo que hace mención 

Genaro González. en su estudio: 

"Las fracturas y fallas que se localizan a lo largo de la 

costa y paralelas a ella bajo las aguas del mar tienen una 

orientación noroeste-sureste, esto se deduce por los estu

dios de los temblores." 

"Las fracturas y fallas en la Sierra Madre del Sur, de la 

región de la Mixteca y la Sierra de Juárez están orienta

das de noroeste-sureste." (Ver rnap.% de mosaico fotográfico 

de los Valles). 

IIFracturas y fallas del centro del estado y de la costa 

tienen una orientación noroeste-sureste con. variaciones 

norte a sur." 48 

Relacionando los aspectos mencionados con la situación de 

los focos sismicos de la zona de estudio, se puede afirmar 

---4B 
3enaro González Reyna. Opa cit., pp. 15-16. 
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que estas zonas: tectónicas serán siempre las sás inestables 

y expuestas a constantes temblores tanto de tipo regional 

como de grandes áreas. 

Eh el cuadro sigpiente se hace rnencíón de los temblores que 

se han originado en la zona' de estudio de 1968a.1974. Se 

anexa un mapa de localización •. (mapa -1: ~ll .. 
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TEMBlDRfS REGISTRAroS DE 1968 a 1974 
1-09 

; 

AÑO HORA LATITUD lDNGITUD ZONA PROF. MAG. 1llJMR'I'O 

I 1968 1 FOCO RI'ITER 
-1 Feb. 11 20 34.8 16 54 N 96 54 W OAX. - - 1448 1 

j 

. 1969 ¡ 
: 

ENE 1 
i 19 9 3 35.1. 16 04 N 95· 86 W OAX. 13 Kin. - - i 
i 

JUN i 1 16 5 22.0 16 05 N 91 67 W ·OAX. 33 Km. 4.2 - 1-

26 5 50 33.3 16 86 N 96 69 W OAX. 33 Kin. 4.2 - ~-

1 

JUL I 13 '9 43 8.4 16 63 N 97 57 W OAX. 33 Km. 4.9 - -. 1 13 10 35 37.9 17 7M 96 99 W OAX ... 33 Km. - - 1-

14 .10 52 26.2 17 55 M 96 SI W OAX. 33 Km. 
I - -

27 3 14 51.2 17 19 M 96 78 W OAX. 33 Km. 4.4 -
NlfJ 

2 9 1031.8 16 85 N 96 70 W 0PJl... 33" Km. 4.3 - .-
1970 

ENE 
9 23 53 13.6 16 02 N 97 81 W OAX. 33 Km. 4.7 - ¡ . 

13 5 58 75 16 10 N 97 20 W OAX. 33 Km. 3.4 - 1 

13 12 30 13.3 16 10 M 97 20 W OAX. 33 l<in. 3.6 - . - ~ 

JUN 
12 2 56 3.5 16 70 N 97 80 W 0&. 33 Km. - -
22 . 20 II 4.8 17 82 N 96 22 W OAX . 100 Km. - -
Pro 
26 1-4 55 28.5 17 15 M 97 33 W OAX. 33 Km. 3.4 -
29 II 18 U.8 16 54 N 95 77 W OAX. 33 Kmr - -

1971 
ENE 

i 

28 1546 41.4 16 01 N - - 97 79 W 0&. 3"3 Km.. 4.4- 074-
29 19 2550.3 16 01 N 97 79 W OAX. 33 Km. - 076 
FEB 
10 18 06 09 16 26 N 97 75 W OAX. 33 Km. - 125 
19 02 05 50 16 07 M 97 75 W OAX. 33 Km. . - 156-
MAY 
24 14 46 25.1 16 20 N 95 50 W OAX. 71 Km. 4:3 335 
JUN 
27 01 59 25.4 16 50 N 91 80 W OAX. 43 Km. 4.7 373 
JUL 
lE> 21 4023.1 -16 50 N 96 ID W OAX. 131 Km. 5.2 383 
SEP 1 

3 22 53 54 16 20 M 97 00 W 0&. 33 Kin. 4.5 412 ! 

ocr .. 
14 02 1828.0 16 87 N 9584 W . OAX. 33 Kin. 4.5 442 
NOV· 
12 16 05 33 16 24M 97 90 W 0& .. 33 Km. . - 477 ¡ 

r . 
BOLETIN DE· SISMOWGIA ! 
INSTITUIU DE GEOFISlCA 
UNAM. 1968 - 1974. 



AÑO HORA i LATITUD 
I 1 LONGITUD ZONA t PROF 

! 
1972 

I f fOCO 
ENE 

10AX 
¡ 

1 2-2 19 03 38.0 16 00 N , 37 13 iN I 33 Kin. 

I JUL 1 
I . 

I -1 

1 OAX. 12 13 34 51. 2 16 04 N- i 95 98 W 33 Kin. 
AG/J ! I 1 -1 21 40 37.0 16 12 N ¡ 97 61 W t OAX. 

33 Kin. . 
NOV 1 

12 05 26 19.0 17 67 N 196 45 W OAX. 33 Kin. 
I 

~ DIe 
197 90 W 

¡ 
15 00 29 28.4 16 80 N 10AX. 37 Km. 

1973 ! I 
FEB ¡ i 

4 7 56 12.7 16 01 N 97 27 W 10AX. 33 Kin. 
13 3 01 29.7 16 12 N 97 07 W OAX. 7 Kin. 

MAR 
6 11 21 42.2 1652 N 97 98 W OAX. 33 Kin. 

10 - 19 48 22.1 16 35 N 96 82 W OAX. 33 Kin. 
JUN 

195 58 W 2 14 12 19.0 16 09 N OAX. 80 Kin. 
NOV 

25 20.5222.0 16 16 N 197 91 W OAX. 61 Kin. 
1974 I 
t1t\Y 

10AX. 11 13 10 17.1 16 59 N 95 92 W 61 Km. 
¡ JUN 
¡ 13- 11 57 17.3 16 80 N 97 90 W OAX. 96 Kin. I 

20 7 21 13.2 1649 N 96 08 W OAX. 3-3 Kín. I -AGIJ , 
8 34258.0 16 12N 95 4-3 W OAX. 33 Kin. 

I NOV 23 18 03 16.4 16 61 N 9645 W OAX.- 66 Kín. 

ESTACION SISMICA DE·· OAXACA::: 17°01 t 
9-60 sr 

iUtitud: 157Om. 

13.0" Lat. N. 
4-6. O 11 lDng. W 

LIMITES de la zona de estudio.: Valles Centrales deOaxaca;. 
17°0P Lat. N. 
l6°00! -
96°0Qf 
91.°0(}'-

!ato N. 
tDng.W 
lDng.W 

111 

W\G. Ml1ER0 

RITTER 

5.5 22 

5.6 - 285 

4.9 348 

I 5.6 513 

I 4.1 602 

I - 81 

1 
5.1 102 

- 160 

I - 177 

I - 363 

4~5 686 

4.3 189 
! 

5.0 226 
- 2.33 

- 329 

4.3 444 



8. HIDIDIDGIA RELACIONADA CDN EL ~SMJ. 

los valles centrales de Daxaca fueron objeto de un análisis de 

rasgos naturales en fotografías aéreas. caro resultado de e~te 

análisis se obtuvo la posici6n de los valles limitados por ele

vaciones de oonsiderable altura, en las que se pudo observar 

iasgos estructurales CCIID son fallas y fracturas r lo lDÍsno que 

el· avenainiento o drenaje de la zona, la -que refleja caracterís

ticas· de los elenentos físicos que constituyen el relieve· de la 

zona·. 

Para. este inciso es necesario. recalcar que las imágenes que nos 

proporciomn· las fotografías aéreas, son de tal· importancia por 

que penn:i.ten hacer valiosas observaciones desde el punto de vis

ta geográfico, geológico y gearorfológico de cualquier área de 

estudio, en este caso ·las depresiones, rasgos·que IIUlchas veces 

son imposible de percibir aun en el müP'l'\~ terreno. 

En este capítulo se pretende explicar la función del drenaje -

CCIID lIDO de los factores :ilIIportantes en el análisis de los 

elenentos fisiográficos y_ gearorfol6gicos del terreno, ya que es 

un indicador directo y fidedigno de las condiciones existentes 

del terreno,. así. caro la estructura geológica, su tect6nica. o -

grado de fracturamiento y.posi,ci6n orográfica. 

Independientemente de las detenninantes generales ya Ile1Cionadas 

que con~cionan el drenaje, puede decirse que hay tres factores 

principales que lo controlan y estos son: el litológico, el es

tructural y las zonas. o lineas de debilidad. 
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a) Control litol6gico. 

Se debe a la variación en la resistencia. de las rocas que origi

nan un marcado tipo de drenaje. así se .pueda abseI:var la variaci6n 

de los valles o canales de los ríos, en los que .f:recuentement. se 

encuentra material arenosO f&ci.l. de reDDVer; t.anbi~ llega. aocu-
. . 

rrir la aparición y. desaparici6n de fOlllBci6n deneandms lo que 

. derrD.lestra un cambio litológico. 

b) Control estructural • 

La relaci6n entre el drenaje y la estruCtura ~ fueron establecidas 

por E.R. Zemit Y B.A. Tator49. los que ~enenqueel uso de 

la red de drenaje es una c:lime; de la estructura, simp:re y cuando 

se . vtilice la fotointerpret:aci6n. 

Por lo tanto se puede decir que la red del drenaje refleja una 

influencia en las estructuras del terreno, que plE!de. estar ya eje-; 

sarrollada o en las que actualmente se estén fannando. ID que de-

.tennina la dirección, runix>, intrusiones o inclinación del· falla-

miento. 

El descubrimiento de las grandes zonas de fallamiento -revela la 

localización de· las Meas a lo l.émJO de las cuales han ocurrido 

los nDVimientos que originan la inclinación O hurdimientos· de los 

bloques y a través del drenaje es posible loca1i7.ar relieves es-

49 
Felipe Guerra Peña. Inp:>rtancia de la Red Hidrográfica, cansí
derada calD cla~analítica para la· identificaci6n de i.mágenes 
en fotogtafías aéreas. Anuario de Geografía 1964. p. 27 
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tructuralesbajos y abiertos que se ponen en evidencia 

por las corrientes fluviales. 

el Control.por zonas de líneas de debilidad. 

Si los ríos presentan un alineamiento largo y recto de 

acuerdo a las' iridicaciones deF .. A.MELTOSO~ debe tomar-

s.e· en cuenta; en regiones 11anas por efecto del intem-

perismo y de la·eros±6n,.0; puedencencontrarse a lo lar

go de zonas de diaclasas, así como originadas por fa-

lla.s o localizarse al fondo de un basamento rocoso. 

Ahora bien las líneas de drenaje se ajustan a la debil,! 

dad de las rocas, donde pueden.dar lugar a la formaci6n 

de fa11amientos por donde se acomoda el drenaje. 

Es por ello que las líneas de drenaje qfrecen una valio 

sa informaci6n con relación a las fallas, en cuento a -

su origen y direcci6n de movimiento; mediante ei.estu--

dio de un canal fluvial existente y las microformas re-

lacionadas, en la vecindad de la zona de fallas. 

Estas tres clases de control de los ríos, se combinan

entre si, puede predominar al~na o tambi¿n ~altar. 

Otro .~. -aspeété,-~'-:- -: importante del . d~enaje ,_._ :-re1.aciona:-

do con el desarrollo geomorfológico según B. 

w. Sparks 51 son las corrientes consecuen-

50 Felipe Guerra Peña. op. cit. p. 39 
51 Felipe Guerra Peña. op. ci.t. p. 44 
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cuentes y. subsecuentes. 

Las corrientes consecuentes o.zesecuent:es son las que se fontan 

por las desigualdaQes. oriqinales del terreno. (pendientes ) 

Las· corrientes -subsecuentes o .insecuentes san <Drri.entes genera~ 

das por una línea de dphj J jdadqeol6gi.ca: 

Este tipo de corrientes por su. origen se dividen: 

a) las de erosión escaqaIa Y 

b) Las de escarpe de falla. 

El primer tipo -de corrientes se origjnan. en zonas de litorales, 

lacustre, fluviales, glac~, eólicas y artifjciales. 

El . segundo t4x> de corrientes se encuentran donde se han originado 

fallamientos y hundimientos. En este últinD tipo de drenaje se -

encuentra la hidrología de los Valles Centrales de cexaca, rela 

cionados con -los tres contl:oles de drenaje mencionados anterionoen~ 

te. 
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La semejanza que tiene la hidrología de la zona de estu

dio'con lo antes mencionado es tal, que la litología de 

la zona ha permitido la formaci6n de corrientes. que cir

culanen áreas donde la resistencia de la roca es varia

ble, tal es el caso de la roca caliza que predomina en 

-gran parte de la zona de estudio en la que se puede 

observar un cierto tipo de drenaje. ( ver mapa t 9 ). 



ubservando las corrientes fluviales desarrolladas en 

la zona de estudio 'a través de las fotografías aéreas 

se puede indicar que la estructura del relieve y las 

lineas o zonas de deDilidad es por dondel.ascorrientes 

circu.lan J.ndJ.cando la 4i!recci6n del levantamiento o:hun

dJ.miento del terr~o, así como su rumbo y la evoluci6n 

tectónica de los valles. 

,t;n e.l mapa,realizaaopor' fotointerpretaci6n se indica 

en la porci6n centrq y sur de los val. les- como el río 

Atoyac cambia,de direcci6n bruscamente en su drenaje. 

El mapa cubre ,desde el sur'de la ciudad,de Oaxaca hasta 

el valle de Miahuatlá:n qtle marca el final de los val.les 

por la parte sur • .t:l r:ío Atoyac se inicia, propiamente 

en la porción NW de los valles entre Sedas y,Telixtla

huacaci.rculando por pendientes poco pronilnciadaspara 

penetrar a la zona plana ae los valles de Etlay Oaxaca. 

A -lo largo de este recorridQ se le unen una serie de co

rrientes menores que aumentan- su caudal en. época de llu

via,tales corrientes descienden de las faldas de la 

sierra de Juárez nlismas que en las ipmediaciones de la 

ciudad de Oaxacay el valle de Tlacolula recibe el-nom

bre de San Felipe del Agua. 
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9. RELACION E~!TRE LA _ DEPRESION TECAMACHALCO-TEHUACAN 

LAS CAÑADAS OAXAQUEÑAS Y LOS VALLES CENTRALES DE 

OAXACA. 

Como resultado de investigaciones anteriores y la prese!! 

te, se puede establecer-~e la depresi6n Tacamachalco-

Tehuacán es una estructura geol6gica muy particular, ya 

que marca el inicio de la presencia de ésta y otras de-

presiones cuya orientación va de NW-SE, abarcando los -

Estados de Puebla y Oaxaca. Tales depresiones son la de 

Tomellín, Joyacatlán y Río Gr_ande que en conjunto se -

conocen con el nombre de IICañadas Oaxaqueñas", además de 

estas tres depresiones, hacia el S cerca de Telixtlahua-

ca se inician otras depresiohes que se les conoce con el 

nombre de los Valles Centrales de Oaxaca, las que se ex-

tienden hacia el S hasta Miahuatlan y hacia el SE hasta 

Mitla. 

La evoluci6n geológica que han tenido estas depresiones 

se hacen notableS durante las eras Azoica, Paleozoíca, M~ 

zosoica y: Cenozoica,- ya que lo demuestran los rasgos es

tructurales de cada una, así como la diversa estr~tigra-

fía que presenta, su evolución activa y su formaci6n fi-

nal que fue en los períodos paleoceno y oceno. 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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A través de este trabajo se puede confirmar la inestabij~dc:t.d. 



tect6nica de los Valles Cen.trales de Oaxaca, pues ·se vi6 

aooo ha estado sometida a cambios geol6gicos y tect6nicos; 

de esta manera se llega a·conocer el por qué de la si-

tuaci6n actual de las formas tectónicas que integran y 

lfmitan a los Valles de Oaxaca. 

Para integrar un mejor conocimiento de la zona de estu

dio es necesario un ana~ísis e interpretaci6n de los cam

bios a través de diversos métodos, entre ellos, est~ el 
I 

de las fotografías aéreas,. con las que se podra observar: 

. y comprobar la situación y evoluci6n de las formas es-

tructurales que integrán a los valles. Asimismo es nece

sarioel ana-lísis de mapas y la interpretaci6n e i~te-

. rrelaci6n de datos geo16gicosob:tenidos en la zona de es

tudio, así' como el de la bibliografía. 

Es esencial considerar que dad", la inestabilidad de la 

zona, estudios de este tipo, sirvan "para el desarrollo y 

establecimiento de nuevos asentamientos en la regi6n 0-

para la reubicaci6n de zonas urbanas o rurales ya exis-

tentes, así como p~a delimitar zonas de cultivos y·á.reas. 

de aprovechamict31to de los recursos naturales existentes, 

ya sean renovables yno renovables. 
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Foto N° 3 vista je le\ porsl0i, N\'¡ del Valle de Etla 



foto 4 . Vista de la Sie:i::':ra Baja de Huitzo. 



Foto 5 . Vista del Valle de Etl.a y al fondo la Sierra de Zimatlán. 



Foto 6. Vista del Valle de 



Foto 7 Vista de la Sierra de Taviche 



Foto 8. Vi~t~ del Valle de Ejutla 





Foto 10. Vi8t~ del NE ~l SE del VRlle de ~l~colul~ 



Foto. 14 vista de la zona de Sedas del Valle de Etla. 



Foto 15 Vista de la Sierra de Juárez 



Foto ]6. vLsta del Valle de Ocotlán 



Foto 18 Sierra de Zimatlán 



Foto. 19 Vista de La Loma 
Larga. 



Foto 20. Vista de Miahuatlán 
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Foto. 22 Vista de la Sierra Smn Antonio de la Oal y 18 Sie"ra 
de San Felipe del Agua: 



Foto 25 Vista del río Atoyac con J direcci6n N-S. 



Foto. 26 Vista de la Porc16n NW del Valle de Tlacolula. 
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