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RESUMEN 

Por medio de les im~genee del satélite Landsat-1, se hace -

un estudio metolotect6nico de Neyerit, pera lo que se presenten 

los cerecteriaticee y usoo del satélite, lea implicaciones eco

nómicas de le Teoría de la Tect6nice de Placas y la evolución -

tect6nico-moomátice del noroeste dP Méx.ico, relacionada con al

gunos yocimicntoo minerales. Se sigue el criterio de Sawklns -

(1972) para cloaificor a eatoo yocimlcntos cuma de tipo •cordi

llerano" y noi, utilizar un mmlelo º" zonenmiPnto lot<'rBl de -
Fe, Au-Cu y d~ rnctalco Llf:flicos en ~1txico, obtenido de: lo P-Xtra

poloc16n del ejemplo de zanr,omiento d" Loa 11r.d<'3 en Su11cm6rico. 

Durante el r1eE.iarrnllo dPl trnb:ijo, :"'P lr.cel t ?~ron ntJPVP. zo

nas favorables pare la 7irf'RPnclr: rlr dP;Jú.sitan rni11r·rnlca les -

cuales 8sllsfacen el modeln, por rctnr lncluldne dentro de les 

zonas de Au-Cu V de metolPA b•slcoo. íl fin dP. coraprnbor le va

lidez de dicho modPlo, ae eligió el éree de Santa Cruz Camo---

tlán-Barrence del Oro como el tio de pruebe. En éate, se local.!. 

zeran yacimientos auroargentiferoe y de metalea básicos, lo que 

comprueba, pare esta regi6n, la validez del modPlo adoptado. 

Se concluye en le 1mportsnc1e de efectuar traoejos geol6g1-

coe de detalle (perogenétlcoe y tectónico-estructurales) que -

perml ten estimar la validez del modelo para guiar proopecclan~s 

regionales futuras y conocer loe procesos involucrRdos ~n le -

diotribuc16n mr:télics. 



I. INTílODUCClQ!:!. 

!:.: 1 Ob,Jeti vas 

Se han deearrallada une serie de abeervacionee e hip6-

teeie, utilizando esquemas globales y regionales de loe ecci-

dentes terreatree con el fin de explicar loe eventos metaloge

nétlcoa en el tiempo y en el espacio. Aprovechando telee eaqu~ 

mee, en especial el de la Teorie de le Tectónica d~ Placas, e~ 

te trabajo pretende estructurar une expl1ceci6n respecto el 

a1·1g"n y distr11Juci6n de loe yacimientos min~rales de lo re--

gi6n del Pacifico de rkxico, Poro esto, ae ha emrleado un mo

dPlo ue 'zonernnlt•nto lateral de carácter regional dondt' rJeyari t 

y lo r:1r·r1 u ruc:nÚch11, en portlcular, ull"JPfl dP C(J:'(1lcirio. Se 

ha proc;urodo obtener niti::lrz y múto1Jo, por lo cunl sc prcsen-

ton algunos ontcccdcntcs e lmpllcoclon~u de le T~c~6n1ce de -

Placas, ant como su aplicación en el estudio de la región Pee.!. 

fice de México, 

Pere cumplir can el objetivo de proopecci6n económica 

oe utiliz~~on imágenes del satélite Lnndsat-1, de acuerdo con 

loe progranae de proapecc16n minera del Conoejo de Recursos -

Mine relee. 

Se conaidereron tres motivos báoicoa pard el estudio -
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El primero fué considerar a la región como favorable -

pare contener yacimientos mineralea económicos, dadas les ce-

recterieti~ee geológicas que presente. El segundo fué la ine.s 

ceeibilidad del área pare llevar e cebo prospecciones terree-

tree regionales, de manera que con le ayuda de la percepción -

remete pueden ser discriminadas elgunen óreee de interés. El 

tercero fué el estudio de cuatro zonee f1eiogréficamente dife

rentes y que presentan relaciones estructurales de interés, e 

eeber: Sierre Medre Occidental, Faje Neovolcénice, Región Ig-

neo-metemórf1ce de le Altiplanicie Septentrional de la Sierre 

Madre del Sur, y el conjunto de rasgos tect6nicoe del Océano -

Pacifico q~e ee relacionan con loo accidentes g<•ológico-eetru_s 

turelee en el Continente. 

Según el objetivu y motivos anteriores, se eelecc1on6 

como sitio de pruebe le Sierra Guemúchil, Neyerit y Pijinto, -

Jalisco. 

3 
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1.2 MATERIAL V METCDO DE TP.ABAJD. 

Pera el eetuuio del C3tedo de Neyeri t ee utilizaron como -

apoyo bfloico. '.' como método tJe proepecc16n, lae im&genea del Satél,!. 

te Landaat-1 de temano 18.5 por 18.5 cm., traneperenciae poaitivae 

y negativas e eece:l.a 1: 1 000 000. De loa negeti vea, ae obtuvieron 

copies de contacto y emplificacionee a lee escales 1: 500 000 y - -

1: 250 000 en les bandee 5 y 7, en papel acebado mate y brillente.-

Se ~tilizeron r.omo ~uxilieree lee diepoeitivee en lee bandea 4 y 6. 

Para el cubr1~otento total d!!l Eetedo de Neyerit se utiliza-

ron cuatro im~gene~, que ee consideren de buena calidad en viata de 

que presr.ntan gran claridad y carecen totalmente de nubea. 

Le l.denti f'.ceci6n de htea ee obtiene de loa datos aiguien-

tea: 

CLASirICACION F E C H A COORDENADAS AL 
INTERNA C.R.M. CENTRO DE LA IMA-

GEN. 

K-6 25- IV-73 N 23-15/ld 104-39 

K-º1 7- IV-73 N 21-45/W 104-59 

K-8 7- IV-73 N 20-19/W 105-16 

L-7 14-XII-73 N 21-37/W 103-28 
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CLASIFICACION - F E CH A NUMERO DE CLASI-
INTERNA C.R.M. FICACION (NASA) 

K-6 25- IV-73 E-1276-16563 

K-7 7- IV-73 E-1258-16570 

K-B 7- IV-73 E-1258-16573 

L-7 14-Xll-73 E-1509-16475 

Para le obeervecián monoecápice y ecudoeetereoacápice de 

lee 1mágenee ee utilizaron lupee de 6 y 10 d1optr1ee y eetereoeco--

ples de espejo, reepectivl!llente. Se emplearon pare fines co•p•ret.!. 

voe y como eux1lieree en le 1nterpretec16n, cartea geol6gicea Eec~-

le 1: 500 000 del C. R. M. y del lroet1tuto de Geologla, UNAM y CB,! 

tea geol6gicee y tapogr&ficee de le DETENAL e escalas 1: 50 000 y -

1: 250 coa, reepectivS111ente, 

El trebejo tuvo une dur•c16n de ae1a •eaee, ee 1n1c16 en --

. en•ro de 1978 y concluyó en julio d~l •la.o ª"º· En •u pr111ere et.! 

pe ae interpretaron line111111entoa de divereae reago~ geol6g1coe y -

gaD11orfol6gicoe y poeterio1'91ente, ee hicieron verificecionee de c~ 

po pare diferencimr la• unidades litol6g1cea e interpretar •ue rel.! 

cionea eetructuralea. En la segunda etapa ee hizo trebejo de c11111po 

a ae•idetalle en le región seleccionada coMD sitio de prueb•. 

Lea tres escales de lee imágenes ee utilizaron dietintllllt!n-

te de acuerdo e lee cerecter~etices y d1mene1onee de loa reegoe ge~ 

lógicos y, para fines c0111parativoe, ee hicieron interpretaciones --
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con éstes indistintemente. Según este experiencia, ee v16 le conv!. 

niencie de trebejar e les eecelae 1: 500 000 y 1: 250 000 pare za--

nea eopecificae y e 1:1 000 000 pare algunos rasgos de grandes di-

mensiones que requieren de mayor visión e1n6ptice. 

Le interpreteci6n eeudoeotereoec6p1ce se llev6 e cabo con -

el auxilia de un eetereoscopio de espejo~ y le cornblnaci6n de lee -

bandee 5 y 7 o bien, 5 y 5 en acabados mete y brillante, que pare -

el ceea especifico de Neyerit proporciona mayor infa:nneci6n. 

La secuencie seguida en le 1dentificeci6n de loe rsagae ge.!!. 

16gicae rué le de interpreteci6n, verificeci6n y contreetaci6n, de 

manera que este última permitió un ahorro caneidPreble de trebeja -

de cB111po. Este rué posterior y contl!llporéneo e lee interpreteclo-

nee e fin de verificar repidmnente estas últimee, sobre toda en lo 

que concierne e la direrenclec16n de unidadee litol6glce• y post---

bles zonas ravorablee de contener m1nereltzeci6n. Este trebejo se 

efectu6 por lea vise eéree y terrestre, la primera utilizendo heli

cóptero tipo L1111e en viste de que más de le mitad del Estado ee ine~ 
~ 

cesible por le vis terrestre. La zona entre Bsrrsnce del Oro, Nay.! 

rit y Pijinto, Jalisco (Fig. 1), se cubri6 en eut~vil y en beattea 

mulares pare muestrear e eemidetalle algunas zonee favorable• y --

ciertea unidedee lltal6g1cee. Asimismo, se muestrearon s ae•ideta-

lle estructuras m1nerel1zedee y obres mineras. 
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II. GENERALIDADES. 

II.1 CARACTERJSTICAS V usas DEL SATELJTE LANDSAT-1 

El satélite Landsat-1 fué lanzado por la NASA (U. s. Netio

nal Aeronautice end Spece Adnlinietration) el 23 de Julio de 1972, -

en une 6rbita circumpolar, eincron1zedn con el sol, eproximedanentc 

a 907 Kat. sobre la superficie terreetre. El setéllte Lendeot-2 rué 

lanzado el 22 de Enero de 19?6. El pri•aro fué diaenedo para ope-

rar un ano, v no fué heata agosto de 1975 cuando se le declar6 no -

operacional al no poder controlar nu 6rb1ta. 

El Landaat rodee a la tierra cada 103.267 minutos, CO!llple-

tenda 14 6rbitae por die, cubre la misma área cede 18 diaa a la •i!. 

me hora local (9:42 hre. en el Ecuador). La diatancia en la tierra 

entre cede 6rbita ea de 159.38 tt.a. (Fig. 2). 

El satélite está provisto de doe aietemes de aeneoree: 

1) Un aietet1e de 8err1!dar 1'.Jltieepectrel (HSS, multiapectral 

acanner) de cuatro canales. (Fig. 3). 

2) Un sistema de tres cllnares de telev1e16n RBV (Return Be .. 

Vidican). 

Además, tiene un sistema de colecc16n de datas y subaiatemae 

de tele~etrie, rastreo y comando que son competiblea con les eetecl.!!, 

nea rastreedorae receptoras de le NASA inetalsdoa en Fairbenka, --
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' Alaaka; Goldetone, California; y en el Centro Espacial de Godderd -

en Green Oel t, Marylend. La Eateci6n dP Golds1:on1>, Cali f., recibe 

los datos del Landset correspondicntrs a M6xico hasta el pBralelo -

el que pertenece la ciudad de Iguala, Guerrr>ro, oproximademente. Por 

lo tanto, en trensm1si6n directa no pueden reclhlr imágenes del Su-

reste de fl~xico, sino por grabacorao de video tape instaladas e bo.E. 

do. 

El MSS obtiene simultáneamente varias imágenes utilizando -

un sistema 6ptico-electr6nico-mecán1co. Trabaja dentro del espec-

tro electromagnético visible en cuatro bandas: 

1) Banda 4, color amarillo-verdoso, longitud de onda 0.5 e -

0.6 micr6metros; acentúa le presencia de sedimentos en el egua y de

linee áreas de aguas superficiales (bej1os, arrecifes, vegeteci6n, -

~te.). 

2) Banda 5, rojo inferior, 0.6 e 0.7 micr6metroa; rPselte -

los reegos culturales y le vegetaci6n. 

3) Banda 6, rojo superior-infrerojo inferior, 0.7 a o.a mi

cr6metros; útil en le diferenciación de suelos. 

4) Banda 7, infrerojo cercano, o.a e 1.1 micr6metros; pene

tre mejor en le brume atmosf~rice, ee útil en le diferencieci6n li-

tol6gica. 
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Cada une de les bandas anteriores consta dP. 6 detectores, y 

el espejo barredor (figura anterior) se desplaza de E a W oscilando 

2.89° aproximadamente, siendo su campo visual de 11.56°. El resu1-

tado del berrido es une imagen, cuya escala original ns 1:3,369,000, 

donde le energía reflejada es registrada analógicamente, transmitida 

a les estaciones terrestres, digitalizada, corregida geométricamen

te y puesta en emulsi6n fotográfica, cubriendo un área aproximada -

de 185 x 185 Km. en el terreno. La informeci6n es planimétrica, -

con un sobrecubrimiento del 10% aproximadamente en les márgenes de 

ceda imagen, aún cuando originalmente, este es de 14% en el Ecuador 

y 50% e une latitud de 54° norte o sur. 

Las imágenes se obtienen e6lo de die, sujetándose la viaib.!. 

lided de éstas a las condiciones atmosféricas (nubes principelmen-

te), superándose el problema por la toma de imágenes en otras feches. 

En le table 1 se sintetizan loe usos de les imágenes en las 

distintas disciplinas, esi como la eelecc16n de bandee de acuerdo -

el uso, 

Para Geolog1a, las bandee 5 y 7 en blanco y negro han demo.!!. 

trado ser les de mayor utilidad pare le identificac16n de los rae-

gas litol6gicos, geomorfol6gicos y estructurales. De esta manera, 

el método se bese en le identificación de los rasgos geométricos -

(geomorfol6g1cos) y tonales según la reflectancia (energ1a refleja

da) de los diversos materiales en el espectro visible, Une observ.!!_ 
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ci6n inmediata PB la fuerte ebsorci6n que experimente el agua en el 

infrerojo cerceno, mientras que en la banda 5 (roja) ee le clorofi

la la que se. _absar_be fuertemente. 

II 1.1 METDDOLDGIA EN LA INTERPRUACION DE IMAGENES. 

Uno de loe usas inmediatos que ee desprenden del uso de es

te material ce el mepeo eotru=tural y litolbgica (en menor medida) 

a lee escales de 1:1,000,000, 1:500,000 y 1:250,000. Esta última -

ea le mayor escale obtenida sin pérdida de reaoluci6n. 

En el preeentP trebejo el mitoda utilizado e fin de locali

zar zonas con interés económico rué el de reconocimiento de unida-

des lital6gices y estructurales, stend1Pndo a le expree16n geC111orr,g_ 

16gice y tonel, por medio de via16n peeudo~stereosc6pice con el uao 

combinado de lee bandee 5 y 7, 

De loe dletlntoe mapas que ee logren en le secuencie normal, 

ésto ea, hidrogréflcoe, geomorrol6gicoe, lltol6gicoe y de lineamie.!!, 

toe, loa dos últimos son loe que se utilizan pare le obtenci6n de -

otro pera zonas de interés econ6mico, 

En le identificeci6n de unidades litol6gicaa ordinari111ente 

se requiere de trebejos de campo como beae para posterior contraet.! 

ci6n en lea imégenea, en vlate de le dificultad en le identifice--

ci6n de loa tipos de roce el no ofrecer éstes claree diferencies en 

el espectro, como sucede con la vegeteci6n. De loe tipos de roce, 
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loe más importantes son loe igneoe, toda vez que en oceeionee dete,r 

minen le presencie de procesas hidroterr.ielee, neumatolitlcoe, etc. 

Le P.leborac16n de loa mapas de lineamientos posiblemente -

sea de mayor utilidad, el éetoe ee utilizan desde un punto de vista 

metelotect6nlco, suponiendo primerement~ que éatoe han sido erigir'!_ 

doa por proceaoa geol6g1coe y dP.apués, que obedecen e un cierto ti

po de control estructural. En base e catee conslderecioneA, Brock

Nenn, et el (1975), atendiendo e lee relaciones especiales, frecue.J! 

ele, magnitud, continuidad y relaciones con otros reegoe geol6gicoe 

de lee zonas en cueot16n, reune loo lineamientos dentro de 5 ceteQE. 

ries, e eaber: 

1.- Llneamientoe en contactos litoeetructurelee. Identlfi

cedoe por cambios en el drenaje e cede lado del linel!ftliento. 

2.- Linel!ftlientoe topográficos. Se presentan c111110 elinee--

•ientos de legoe, canoa volcánicos, cuerpee intrusivoe, etc., le m!_ 

yorie de ellos releclonedoa e falles o zonea de debilidad. 

3.- Lineamientos en zona• de fracturas. Relecionadoe a zo

nas de debilidad y/o rrecturae, generadas principalmente por di•cl!_ 

aae. Su dietincibn de aquella• relecionedoe con falles ee dificil, 

ein e•bergo ae utilizan criterioe tales como: menor •agnitud, •ayer 

discontinuidad, mayor densidad y arreglo variado en le orientacibn. 
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4,- Lineamientos e lo largo de trazas de falle. Los crite

rios pare su identificaci6n son varios: cembios abruptos en le orie.!J. 

teci6n de pliegues, coincidencia con zonee de deaplezB111ento de bl.!!, 

quee, estructuras truncadas, etc. 

5.- l.inem1ientos relec1onedoe con •megeshesre•. Eetee pre

senten caracteristicue similares e los enterior~s, pero son de gran 

extensi6n geográfica. 

Existe une sexta cetegoris de lineemientoa, caracterizado -

por une configuraci6n circular a les que se lee he llamado curvili

nemnlentos. Estos son le expreoi6n superficial de cuerpos intruai

voa, dOllloe aalinoe, etc. En oceeionee se lee llega e esocisr con -

111pactoa de cuerpos del espacio exterior. 

L• 1nterpretacl6n y correlaci6n de loa rasgos •encionadoa, 

CD911 gula• de •iner•llz•ci6n, pert11ite conocer lo• parlmetroe que -

controlan • éata. H•ciendo ext•naivo lo anterior, diver101 •utore• 

han logrado buena• interpretaciones utilizando modelos tect6nlcoa, 

lo que permite elaborar progrm1as de prospec~16n regional. 
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II.2 ANTECEDENTES E IMPLICACIONES DE LA TECTONICA DE PLACAS. 

El concepto de metalogéne!OiO a nivel re~lonal ha sido obje

to de estudio a partir de los trabajos realizados por De Launev - -

(1900), quién elahor6 los primeros mapas de lndole metalogenética -

para ciertas zona• de Europa (Walker, 1976). De Launav introdujo -

loe conceptos de 'Epoca v Provincia Melaloqenbtlcao•, utilizados -

posteriormente por Spurr (1923), Lindgren (Par~. 1976) v otros autE!_ 

rea. 

Actualmente, de acuerdo con las observaciones hechaa en ma

teria de la nueva Tectónica Global, que involucra e la Tectbnica de 

Placea v la expansión del fondo oceánico, P.l concepto hs sido em--

pliado v parcialmente explicado, entre otros por Bilibin (1968), -

Stoll (1965), Guild (1968), etc •• 

Estos hacen menci6n a la concordancia que existe entre le -

formec16n de loa cinturones orogénicoe, actividad magmática v le -

concentreci6n de uep6sitos minerales, utilizando un modelo de tie-

rra dinámica cuyas partes se encuentran en continuo movimiento rel.!!_ 

tivo v relacionadas entre e1. Tal modelo, de acuerda can Cox (1973) 

establece un nueva paradigma en las ciencias de la tierra según el 

estudia de Kuhn (1962) acerca de la "Estructura de lee Revoluciones 

Cient1 fices". En términos generales, el modelo supone a la tierra 

cubierta por una capa exterior rigida llamada lit6sfera, formada -

por 11 placas 11 de corteza oceánica y/o continental quP. guardan una re-
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1 

lec16n geométrica definida, delimitada po~ zonas de alta actividad 

eiemice. Lee placee se consideren riglde1~ v eujetae e defonnac16n 

en eue bordee, observándose une deformeci~in minime o nula en lee -

zonee interiores. 

Le relec16n que exiete entre loe ~inturonee orogénicoe, lee 

concentrec1ones met&licee y dietribucl6n ~n el tiempo v el eepaci~ 

fué obeervede deede el siglo paoedo. Act
1

uelmente, Gulld (1968), R.!!. 

ne ( 1970), Sei.kine ( 1972) v otros, gener~liz•m tal obeervec16n y le 

hacen extenelve e lee márgenes de placee !utillzendo el modelo de ti!, 

rre dinémice mencionado. 1 

Las inveetigecioneé--e-r=t.i,J_edea e1¡ loe li•i tea convergentes 

y divergentee--h!!n demostrado la validez 1• tal generalizeci6n, por -
! 

lo que ee han elaborado modelos metalotef-tónicoe, que pare el ceeo 

que equi Be trete,ee adopte el modelo Cordillerano propuesto por -

SeJhinR (1972). Este modelo explica la presencie de loe depósitos 

hidrotel'!lalee de aulruroe metélicoe (pri~cipalmente) fol'!ladae •n --
: 

mérgen~e convergentes, según eetudioa ef'l.ctuadoe en le porci6n Pacl 
' 

fice de América, donde son m!ia t1picoe, :aunque ae obeerven en todo 

el cintur6n del Pacifico. 

El modelo entes mencionado reuml loe dep6e1 toe cor di llera-

nos de Norte América, Centro Ainérice, A~co del Caribe y 5ud11111érice 

loa cueles presenten lee siguiente e cer1~cterieticee generales: 1) -

une estrecha relaci6n en tiempo v especia con el emplezl!llliento de -

1 



intrueivos ácidos y volcenismo celcoalcalino; 2) loe dep6eitos son 

epigenéticos e hidrotermalee; 3) ae presentan d1se~inadoe rellenan

do fisuras en roces eiliceee a reemplazando rocm• carbonatedae de -

origen u1rino; 4) tienden e presentar buen zoneemiento A1etállco. 

Por otra pert~, se consideren doe zon~• magmético-eetructu

rales que influyen en el zaneem1'mto mctélico de loe depbsitoe cor

dilleranos, lee cueles eetán oeperedee burdementl? por un rrente vo.!_ 

cánico (Oewey y Bird, 1970) o frente granitico CZonenehain, et al, 

1974). La primera ea une zona limitrofe 8 la trinchera carecteriz.!!. 

na por tener volceniB1110 beeéltica, intrusiones de cuerpos ultr .. áf.!. 

coa y de gebro-grenodiorita. A eetee roces se aaocian yaciaientoe 

de Au, aulfuroe de Ni-Cu y Cr-Ni. La segunde zan~ ea más ext•nea, 

ae caracteriza por tener une intense actividad ignea extruaiva e in 

trueiva, de carácter ácido e inte:miedlo, localizada aobra el pleno 

de Bentorf, En eeta 6lt1Me zona se locelizan loa yeci~ientoa de eu.!_ 

ruroe poliMet611coe tip1cemente cordillerenon. 

El origen de loa •eteles que rormen eetoe yaci•ientoe ea con 

trovertido, •in eabergo, en ente trebejo ne 1cepta (en pr1nc1p1o) -

proveniente del •anto o de le corteza oce6n1ca, eln deeden1r un po

eibl1 origen por cont .. inac16n del mag11e, al emplezarae a tr1v6e -

del baeamento antiguo. Lee evidenci11 por laa que ee acepte el or.!. 

gen no continental de loe •etalea, eat& aoportade por loa altee ve

loree de Cu registrados en la cepa 1 de la corteza oceánic1, loe --
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cueles son del orden de loe 323 ppm (Cronen, 1969) heetn 990 ppm -

(Boetrom y Petereon, 1966), en le Dorsal del Pacifico Eete; mien--

tree que Sillitoe (1972) reporte velares de 100 ppm de Cu en le ca

pe 2. Otras muestres de eedimcntoe cercenas e doreelee ect1vse 

arrojen velares de Fe, Mn, Cu, Ni, Pb, Cr, Ca, U y Hg, con centide

dee menores de Ve, Cd, Bi, Au, Ag, etc. (Rene, 1973). Loe proce-

eoe mediante loe cuelee telee conc.,nti·eciones ocurren, hen sido em

plismente e!ltudl"doe por Corllee (1971), Degeno y Roae (1970) y 

otros. 

Por otro lado, le mecenice de la lncorpornclan de le corte

za oceánica consumido, ee explicada eegún loe modeloc de Hetherton 

y Dick1neon (1969) y de Mataude y Uyedn (1971), qui•n~s relacionan 

el incremento de K2D/5102 en rocas igneee, al ir•cremer.turse 111 pro

fundidad de la zone de Benioff, y según el modelo de S1llitoe (1972) 

sobre le géneeie de lue p6rfidoe cupr1reroe (Fi¡¡. NQ 4), 

Pare México este obeervaci6n ce válida según lo demuestren 

loe trebejos de Demant y Robin (1975) y de Geetll, et el (1976). 

Le informaci6n anterior permite hacer extensivo el origen -

de loe yacimientos de t<ul fu roo pare México y ea1, uti llzer el eequ!_ 

me de Rana (1973) en el cual propmie un zoneem1cnto 1'1ter11l de Fe, 

Au-Cu y de metales b~s1c~s, dende la trlnchere h~c1e el Interior -

del continente en Loe Andes. Aunque sin tratar le génesis de los -

yacimientos, concuerde geogreficemente con lee provincias metelogé-



n1caa eetablecidae por Stoll (1963) pere le mieme reg16n. 

Haciendo un onélieie tect6nico-~nQl"ét1co, ea presenta un me!, 

ca hiet6r~co evolutivo del NW de México con loa yacimientos •1nere-

lee eaoc1adoa, a f 1n de relecionerloe en el tie~po y en el espacio. 

Se dehe aclarar que la plata, e pesar de e•r un metal precioao, ae -

incluye dentro del ~rupo de loe metBlee bheicoe por eetar 1nt1m111en

te relacionado can este y pera respetar el modelo que ae adopta, de

jando pera trebejos posteriores un estudio ~ée adecuado de loa yaci

mientos ergent1feroa. 
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II.3 MARCO HISTORICO GEOLOGICO DEL NW DE MEXICO. 

A lo largo del cinturón arogénico circumpecifica las placee 

son coneumidee en trincherae merqlnalee; en el Oeste lee placee san 

caneumidse en sistemas tri11chPre-fnlla trnnaform1mte eeociedee con 

arco" de islas, mtentree que r-n el Cate dRl Ocl!eno Pacifico el cin

turón orogénicn cordillerano Peté aaociedo con ur, sieteme trincher.!!. 

dorsal y t'allM traneforrnuntes (Fig. NU 5). En el Siste•rn Cordlll_! 

reno, une pleca oce~nic~ desciende bojo uno continent61 e una pra-

rundidad superior a loe 1Díl Kma., DHaciedo con un volcenismo de cs

ráctP.r intermedio Pn Pl contlnent" y un volcenlemo submarino béeico 

en le parte externo del frente volcÁnicc (De~~v y Bird, 1970). 

Estudios efrctuedoe µar dlvereoe inveBtls~doree sobre pera

gl!neeis mlnernl epoyon el hecho de que grandes valúmenee de banelto 

y sedimentos son arrostrados en la zona de aubducción, hasta proflJ.!! 

didedee entre loe 80 y 90 Kme. (zone de generación de sndeeites), -

donde loe megmee pueden ganar parte de eu contenido volátil, liqui

do y metálico. La eec~neión de loe magmas puede ocurrir en forma -

de diapiroe de acuerdo a diferencies de preeión, mientree que loe -

niveles de generación de magma están controlados por el potencial -

de calor en ellos (Hatherton y Dlckineon, 1969). De acuerdo con lo 

anterior, se puede decir que el carácter quimlco de loe cuerpos ig

neoe está determinado por el tipo de meteriel introducido en le zo

na de eubduccibn más que por diferenciac16n magmética. 
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Pare le parte Occidental de Nort~"'néric!I (incluyendo Méxi-

co), 111 evoluci611 de lea placee v e>J r.iagaoetieina •oociedo, perecen -

oer cl11r110 según el modr.lo peleo,,.agnétlcc de f\tkruter (1970), y loe 

meaiaáticoe úe Llpi¡¡en, et el (1972) y Chr1etinnaen, et el (1972). A!!! 

boe 11odeloo colnc1den en ~1 ha.cho de aue une OC1:c1ón de 111 Doreal -

Peclfice EeLe fu~ euetreldm b•jo l~ trlncnrre 0el Peclflco e pertlr 

del Oligoceno, dcecle h reg16n cc111prendit1c cni.r" lee zonas ele frec

turen de Menduclnoy Plonner, lo que origina ur' c!f!lblo en el patrón 

tectónico del continente. En esta zonB, ae prpsente une incorpora

ción de une parte de le dorsel bajo el continente heate le boce del 

Golfo de Celiforn1o (flg. NQ 5). El nuevo ejuete provoca le fol'llla

c16n de unn junta triple, for10ede por la Doren¡ Pocifico Eete, el -

Sietl!llle de Fellee dr. Sen Andréa y le trinchera Ml!eomnéricano (AtW!l

ter, 1970) y un cambio en le or1ente~16n de ln doreel de 4° 11prcxi

aad111aente hecle el Este, e partir de au poeición N-N~ (Herron, (1972). 

El cmnbio en el p11tr6n tect6nico postulado por Atwetsr ---

(op. cit.) ea congruente con el aodelo tect6nico aega&tico de Lip-

•an, et al (op. cit.) y de Chrietieneen, et al (op. clt), ye que 11!. 

boe preaenten: a) un volcenie•o calco-elcelino derivado de aeg11a11 -

priaarios de 111 mi1111e cC111pca1ción, fc:rMado por fu11i6n parcial en -

una zen• de 11ubducci6n active y b) un volcsnie~o biaodel riolite-b.! 

salto y tecton111110 exteneionel 11ecci11do con le 1ntereci6n de lae -

placea e través de une ralle de tr11nsforttsclbn. 
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Eete fen6meno oe hace extensivo para el W de Héxico, donde 

una secuencie calco-elceline esté esociade con plutones écidoe e 1.fl 

ter11edloe del Heeozolco y Terciario Inferior (fig. NQ 6). (De•ant 

y Robin, 1975; Ech&verrl, et el, 1977); mlentrM que el volcenie•o 

riolite-beeelto se correlacione con el de le parte central de Hl!xi

co de Chihuahua v Durango (L6pez R .. aa, 1976) y gran perte de la -

Sierre Madre Occidental, durante une fane tect6nice en ext2ndi6n C.!!. 

•o ee observa en el mepe lltol6gico y de llneemientoe del Edo. de -

Nayerit, pero la porción sur de le Sierro Hedre Occidental. (FiQ. 

1111 ?, plenos Nas. 3 y ~). 

En el N de H~xico les evidenciea •Ó& antiguas sobre e11plaz!. 

miento de cuerpos lntrueivos correeponden el Cret&cico Superior 

(BD •·A.) que ee encuentren en Beje Celifornle Norte y Sonora, lo

colidedea que representan le tena1nac16n aeridionel de loa batoli-

toa cnlifornienos. El 11ovl11iento de le place Aioericena hecie el W 

eet& co11plet0111ente eetablecioB pare el Meaozoico. Pere zonee del -

NW de Egtsdoe Unidoe se correlacionen loe batolitoe del Trióeico el 

Cretécico Superior con dict,;:i movimfrnto con eubducc16n eeoclede - -

(Caney, 1971; Guild, 19?8). En México, los cuerpee grenitlcoa ee-

tlm bordeados pcr roce& metmu6rf1crrn cret6c1cea (eequlatos y gnei-

eeee), donde ae deeerrollen dep6a!toe meeotermelee de fe y eulfuroe 

de Cu con Au subordinado (Salee, 19?5), poa1blemente for111edoe por -

cuerpee intrueivoe poeterloree. D1non y Ml!luger (1966) reportl!ln por 

determ1nec16n radio ieot6pir.e de roces plut6nlcee écldee e lntenne-
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dies de Arizana y San01·n, una actividad ignea del Campenieno Supe-

rior-Eaceno Inferior y une etapa de qul.etud durante el Eoceno Medi.!?, 

Oligoceno (Sales, 1975); poaiblemente dur~nte eatee épocee se forlll.!!. 

ron algunas p61·fidos cuprireroe, enriquecidos con metales del mento 

superior. Al iguel que en estas regiones, en lee de Beje Califor-

nie Sur, Neyerit y Jalisco se presente el mismo fen611ena e partir -

del Cretécicc Superior según loa feches redlométricea preeentedes 

por Geatil, et el (1976) en roces intrueivee belde• e intel'llediaa, 

ye que se encuentren con 111nerel1zec1onee de Au y Cu (De Ceerne, --

1976; Salee, 1974). 

Durante el Oligocena, c01Dlenza e deserrollaree el volcenie

~o celco-elcellno de tipo •arco insular• el cual represente la bese 

de 1'. eerie volcénice ficida de lo SiPrre Madre Occidental, mientree 

que en Baje CeliFornie se presente en le porci6n oriental y en les 

Islas de Angel de le Guarde y T1bur6n (Demsnt, 1975), con dep6aitos 

euroargentireroe posiblemente de la miema cdm1. En Sonora y Sine-

loe este ~poca corrt>eponde a le máxime actividad ignee celco-elcel.!, 

ne paralele a le trinchero. En le parte Norte de Sanare, por otro 

parte, se presenten loe pr1nc1pt!les yac1m1r:ntoB de Cu y Me (Canenea, 

Le Caridad y Nllcozeri), eeociedoe 11 roces &c1deo y ur.a notable per

eietencio de metales béslr.os coma eulfurr.ti emplnzedoe en vetee y Z.2, 

nea de cizellEimiento debido e continuos movimientos verticelea. E.!!, 

toe rasgos son r;enerelee pare le Sierrn Medre Occidental desde le -

frontero norte ae M~x1co heate Neyerit y parte de Jeliaco en el eur; 
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y heete le mitad de Chihuahua en el Este. Le suceei6n de cuerpee -

intrueivoe ee observo entonces, de Norte e Sur y de Oeste e Este. 

Por eu importnncia, ee debe insistir en que hace aproximad,! 

mente 30 mA, 111 place Ferall6n fue eustro!de por le trinchera e une 

velocidad de cm. por eno, hasta alcanzar le Oareel Pacifica Este, 

la que provac6 le farmeci6n cr> une junte triple 111 deeerrolleree el 

Sieteaia de Fell BB Sen Andréa, la que eupane un cEll!lb1a en el petr6n 

de deeplez.,,.1ento de lee placee (Atweter, 1970). Kerig y Jeneky -

(1972) y Oement y Rabin (1975) carreler.1onan e partir de este ~poca 

loo eventos voldmicae de 811j11 Cal1fornie con loa de Sonora, Sine-

loe y otras áreee del Este del Golfo de Cnlifornie, observando ~on

teaporeneidad entre ellos. 

En loe tres figures siguientes (6,7 y 6) ee presente le ev.!!. 

luci6n del Golfa de California con el volcen1emo asociado pare l!lllbae 

11Ílrgenea. 

Durante el Oligoceno-Mioceno, entre loe 22 y 30 MA ae pre~ 

oenten, por lo menos pare le reg16n comprendida entre Durengo y He

zetl&n, lee mayores man1feeteclonee lgni111britlcas (McDowell y Cle-

beugh, 1972), a le vez que lrie endeei taa ten1en lugBr en le 1111111111 -

reg16n y en gran parte dP ilejn California Sur, formando le Sierre -

de le Gigante, que actualmente preoente dep6eitoe de Cu y Mn de - -

edad Plioceno. Lea pr111eree eon t1p1ces de une tectónica dletenei

ve detr6e de un arco andes1tico (Chrietlenaen y Lipman, 1972), mie,!l 
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tres que lee segundeo corresponden e zonea releclonedee con subduc

ci6n activa. A este etapa de fell.,,niento dieteneivo ee esoc1B el -

emplezE1111lenta de etocke de compoo1c16n intermedie en Neyar1t, que -

di6 lugar l'J 1llinerel1zecioneo importentna de Au y metales bAeicoe. 

Le coexistencia de eatee emisiones iynoao indice que pare -

eee tiempo, ocurre un cambia importante <!n el eneglo geométrico y 

comportamiento de leo plecRs que pasteriorment~ determinar& le for-

111aci6n de le Faje Neovolclmice. Eatoa ,,ventee se correlacionen con 

le apertura del Golfo de Cel1fo1·nla entre los 10 y 12 mA, y con le 

preeenciB de Un volcanisma bimodel dP. l'iDli t11-bBolll to en el Ria SI!!! 

tisga el W de Guedelejare, entre loe 9.5 y 8.5 m.A. <Wetkine, 1971). 

Pare este tiempo, el vnlcanismo celr.o-elcelino t1pico dieml, 

nuye pare der luger el volcen!smo elcelino que corone y que se lle

go e cbeervor 1ntertrntrst1f1c"l1o con la eerie 6c1de de le Sierre M,! 

dre Occidental y que en Bej" Col1forn1e cubre e le Formec16n Comon

dú {Fig. NQ 7). 

Teles fen6menoa aan congruPntf!e con loo accidentes eetruct.!:!. 

relee de la boca del Golfa, que nqu! ar han mepeedo eegún Lerson 

(1972) desde 9.5 m.A. heata el Reciente 0-ig l'IO 8). En le m1eme fl, 

gura se obeerva que el arreglo l!etructurel N-Nr y N-NW en el Eet!_ 

do de Neyarit presente cierto paralelismo con la peleotrinchere Mi,g_ 

ceno-Plioceno y con lee ralleu troneformentee de le boca d~! !::nl'n.

De tl!1les orient11ciones, ee he supuesto que aquellee N-NW obedecen -
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n un fen6meno de dl.atenel.6n asociado cronol6gicemente e la epE'rtura 

del Golfo de acuerdo el arreglo geométrico de lee places Pacifico v 

riorte111Dericena, según se ve en la orienteci6n de las enomelies m0g

néticee del Plioceno, el W de Baje California (Flg. NQ 8). 

Loe efe~toe finales de le tect6nl.ca V del volceniemo eF pr.!:_ 

BFnten en la Feja Noovolc~nica. Para la interpretación de jeta, el 

qu~ cocr1bc ec inclina a aceptar como cierta lA tt'orie de DcCnern~ 

(1971) y Mooaer (1972) en el sentido de que cxiote une zona de d"b.!. 

lided Penno-Triáal.ce dandP actualmente so encuentre le Fejn Ncavol

c8ntce: v que f¡J( rPnctivadB en el H1occno-P11uo-,no, dando tuaer o un 

volcanlarno endes!t1.r.c-dod .. tico l'I~ form tcct6n1cnt:. provcnlentPs de 

un meg~~ BíldEoiticc p1·lmeric 1 f:·rmedc ~~:- fuEi6n parcial con 1nt~r

vent;1Ón dt: muterlall:O del monte uuµ~rior ·¡ 51.el tnfcrlor (Ncgendenk, 

1973). Cste tcor(a ~A cungrucnte con loe reaultndos obtenl.doo por 

Leruon (19'.'ll) por medln de mecan1011oe lle eiEmicidad, al rnccntrer -

en este Faje, LIOB zcna no rt~ltlo de lo Placa Nocteomericone. Por -

otro ledo, la ctlepos1c16n oblicuo de lo ~aja íleovolc~nice con ree-

pr.ctn e le trlnct1ero m"sorunerkena, se explica ""QÚn 1.!rrutle (1975), 

atendiendo e los hechos siguientes: le Pleca Cocos no entre En sen

tido pe1pondlcular a la trinchera, dicha placu, en ou parL16n NW, -

es rn&s delt)ede1 1nfm caliente, ~;J ene r.ir:no-;:· rcpe~H'r- de ucdimentos, rn!. 

nor Vl~lnc:ided y au fJn~1ulo d\J E'ntrede P9 mevor qt.iP Pn f'l sureste - -

(Fig .. NO 5). Le entraUa no perpPnd1culer n le tr\ rir.ht're eet6 apr,·;.=. 

da en datoo de lee velocidades ~n eeperclml1ntc lnterpretadee por -
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Herron (1972), de 4,5 cm/eMo pare lo Ooreel Pncifico Eete. y de - -

2.2 Clll/ena par& 1" de Galápagos (U:rrutt¡¡, 1975). 

ObserViillOS de todo lo anterior, ~1 aotrecho parelel11m10 que 

Existe entre 1011 eventou llClJmáticos y la evoiucl.6n gemaétrice de -

lae placea del flndf1co y Narte!lMérlctt. AaJ., l>i metelogéneais de -

M6xico puede uer entendida en aantido evaluclonlata seg6n el marco 

de referP.nr.:1n prr!nent.ado y esp.acialmentE según e.t modelo propuesto 

por Rcnn (19'13) p<1re lt• diotribucllm metálica lateral. Por otra l,!!. 

do, se utiliza el ensayo sabre un modelo 11>etsln96netica de México -

(Delgado, 1977) valiem!osf' d!!l ej.,mplo de zonPmd.enta lateral de 

5ud11116rice y Loe Ande e. ~11 dicha <'noeyú ~e muestra rior medio de la 

comperac16n entrt! el modelo de Loe AnrJ~' y el ljemplo mexicano, que 

el primero es epHceble para Mlixico. \Fig. 11!(; 1D, feble NQ 2). [!!_ 

te efimac16n otiedece el lwcho dp quP •-xiotP uc111 notable eemejonzn 

en le evolución tPct6n1co, eei como "" le d1!!trlbuc1án zoneede de -

Fe, Au-Cu y de metaleo b6eicoa. 

Can t~l crl te.ria, ee eplica el modelo tle zoneemlento como -

guie de praeper:cl 6n pe re la reglón de Nnyeri t y come pruebe de le V!!_ 

lidez del modelo, un el tlo dP pruebe elegtda en los limites Nayer1.!. 

Jel1ecc, cuyas caracte1 Í!ltlcao se presenten "" el apertodo siguien

te. 
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III GEOLDGIA OEL SITIO DE PRUEBA. 

n I. í LOCALI Zl\CIUN GEOGRl\íICA y \] rns DE ACCE so. 

o 
El Estado de Nayerit cubre un ~ree aproximada de 27,621 K~~ 

y está ubic:ado ~n ln p3rt" Cr>ntrn-Dccidental ci•' 111'xico, entre loa -

paralelos 20°41 1 y 23G21 1 latitud nort1! v en~r;! las m~ridianoa ----

103ª58' y 105°46' de longl tud aeete. Hada el NW y NE el Estado c:E_ 

lindo con Sinaloa, Durungo y Zocatec:as respectivamente y hacia el -

E y S con Jaliac:o. Su limite W es el Océano Pacifico (Fig. N01). 

El Estada ee encuentre bien comunicada excepto pera le r~--

gi6n monteiiaae. Lee vi as principales son: Carretera Federal NO 15 

(Méxic:o-Nogales y la via de ferrocarril México-Nogales). Dtraa - -

v1ae de importancia san las carreteras: feplc-Compoetela-Laa Verua-

Pta. Vallarta; Chapalille-Campostela; Tepic-Snn~o Cruz; Tepic-Fran-

cisco I. Madero y atrae que comunican con la costa desde lo Carret~ 

re Federal NC 15. Además, existen numeroaoo camlnae revestidos y -

de terraceria entre los que destaca, por comunicar e la zano objeto 

de estudio a semidetalle, la terracerla Ahuacatlán-Oorronca del Oro 

Amatlán de CaRas, transitable en todo tiempo. Cerca de Barranca --

del Oro existe un entronque con otro terracerie de reciente cona---

trucc16n, que comunica con Santa Cruz CamotHm en Nayari t y con San 

Felipe de H1jar y Amatanejo, en Jalisco. 

Hac:ia lo Sierre Madre Occidental ln única via de comunica--
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ci6n es la aérea, aunque ee tiene en proyecto un camino que comuni

cará con Milpillas, además del trazo de la cerretera de Sen José de 

Mojarras-l~ajlmlc. Exiaten pistas de aterrizaje paro avionetas en 

varias poblecionen de le Sir?tTa de laa cuelen, lBfl mes importantes 

san las dr.: Hunjiwic, Huavnnmote, Puente de CemotlÁn, Santa Teresa, 

JeeGa Merla, Mese del Nayar, Lo Vpsce y otras (Plano NQ 2). 

III. 2 HISTORIA MINERA. 

La hlotoria minera di' Nayarit y Norte de Jelioco se remonta 

a loe trabajos desarrollados durante lo época de le Colonia, de los 

que s6lu quedan algunas obras como tentigoa. En esta reglón, la m!. 

neria no se ha desarrollado en forma continua debido a la inestabi

lidad politico-eoclal del pala en loe periodos comprendidas entre -

las luchas de Indep8ndencia y las poaterioreo a lo Revolución de --

1910. Aunada a la anterior, ee cuentan loe problemas de tipo ecanÉ_ 

mico inherentes a la explataci6n minera, además del abatimiento de 

lee leyes medias de algunas minan, principalmente aurlferas. 

Una ext~nsa revis16n hlnt6r!co de loa actividades mineras -

del Estada la presentan Pineda v Agullar (1975) en su "Estudio Geo-

16glco y paelbilidodes mineras en el Estado de Nayerit•, del C.R.M. 

III.3 TRAOAJOS PREVIOS. 

En Nayarit, las trabajos anteriores a éate han sida varias -

y de distinta indole y ea posiblemente el Conseja de Recursos Mine-
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ralee quien mayor cantidad de trabajos ha efectuada. 

De loe trabajos de tipo minera se dobe mencionar al de To-

m~e Barrera (1931) acerca de las •Zonas mineras de Jalisco v Naya-

rit" v el ya citado de Pineda v Aguilor (1975). DP carácter geohi

drológico, son importantes loa de De la Peña (19G3) v G6mcz Sosa -

(1975). Par otro lado, exioter. otros trabajan de investigación do 

tipo gcológicu y tectónico de Gastil (1975 y 1979) v otras cuyas r.s, 

f~runcias aparecen en el aportado blbliogrbfico. 

III.4 FISIOGRAFIR. 

El Estado de Nayerlt se encuentra dentro do lao provlnclos 

fiuiogr&ficao de la ~i~rra Hodre üccidcntol, faja Neovolcbnlca, Al

tiplnnlck Septentrional de ln Sin·ra f\udre L1el Sur y la Plnnici1' -

Cc8t"ra del Fociflco, s~gún lo clcrnificnci6n d~ lloisz (1'J5S). [e-

trrn fu;::ro11 claromente idcnti ficadae en b:!c imégt:;1cs drl Satfil1te 1 -

e(1n e. lo r:sr;ol9 1: 1 DUO QCG, i;oma SP. ot1servu r.n rl p1sno rJo 2. LB 

hidrog1'nri.r.. jurga un papel lmpartorrtP r:;n lu dPl lnlcibn CP provin--

r::~~tz6 .¡ rr.C'rfolog1o de ln rr:gi6n, lo que ju::;tific?. ~8 rlabor3c\6n Ccl 

plmm No. 1 que Gl" nr~Bcrlbe rn~eguide. 

SE:! observa dE~i plano que f•sto. ae cncut?lltra supet!itnda prin

cipalmente a los rios Grande dv Santiago, ~an Pedro, Acoponeta V -

Aml1ca, los cuales drr~nan tiacia el Océano Pacifico. Las caucE?s de -
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estos rios están controlados estructuralmente por fallas, fracturas 

y contactos litol6gicos fácilmente identificables. El Ria Santiago 

y aus tributarios (Huaynamota, Jesús Maria y Atengo), el Ria San P!_ 

dro y el Hcaponeta presentan asociados a ellos un drenaje dendriti

co subparalelo y en general controlado estructuralmente por fractu

ras. 

En la Altiplanicie SeptPntrional rl Ria Amecn determina el 

control hidrográfico. Se oriente ~1-NW hnata el ria fo ti teca, según 

la falla normal que delimita el Sur drc ln Si~rra Guomúct1ll y ea en 

~se lugar donde el ria cembia su cursu a W-SW a lo largo dr un com

pleja sistema de fallas y fructtJrns, hasta ll~gor al graben de Va-

lle de Bandrros. Loe principnlea trib11tarios dPl Ria AmPcP son: el 

Atenguillo, provr~niente c1P Julisco y el Tc:titpco, C~'..!r fLJrmn un gren 

lineamiento-fracLurri que tr.1·mine c.;E~rcu l1r-1 Volct~i c..-_,tJOI'Ut;;:). 

Rasgos t1ldrogrbficos menares son las tres pequ~"ªº lagunRu 

quE' di~ben BU nornbrr n l~s aparatos volcílnicne er; :;ur.: ne; r:11cw::ntrEm 

(San Pedro, Santo Mol'ia y lcpctiltic). Sf:? cuentñn odt·~máa algunao -

lagunas marginalE'9 l!n zona ílc mari9mas Je la PlnniciP Costera. 

III.4.2 GEOMORFOLOGtA. 

La morfologia observada identifica claramente las provincias 

fisiogrificae mencionadas anteriormente, las cuales a continuac16n 

se describen (Plano NO 2): 
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Sierra Madre Occidental.- Está formada por grandes sierraa 

de fuertes pendientes y barrancas profundae que delimitan mesea y -

al ti planos entre las que destaca la Mese del Nayar. 'ral morfología 

ea la expresión de eventos combinados de plegamiento suave y falla

miento en bloques profundos y someros de las rocas volcánicas éci-

das que conformen la Sierra Madre Occidental. Hacia la zona del -

Norte y Sur de Hueynamote los pliegues son suevea y amplios confor

mando un monoclinal buzante hacia el este con peque~oe pliegues si_!! 

clinalea. Hacia el sur de esta zona los plegamientos son más fuer

tes, engostoe y complejos y aparentemente con ejes buzantee hacia -

el norte y sur, afectadoo por· Fnllemlento normal más intenso. Cabe 

mencionar que en loa flancos de Patos anticlinales comunmente se l~ 

calizan loa yacimientos minerales. Par ejempla: Le Yeaca, El Pina

bete, Región de Tatepuzco v leo Sierras de Son Pedro, al eate de -

Santa Maria del Dra. 

Faja Neovolcánica.- Ente provincia está conotituids par ro

cas de composición básica de tipo volcanacH1atico y µor derrames ba

aáltico-andeslticos, asociados con grandes Dparntoo volcbnicos como 

el Sanganguey, Ceboruco, Tepntiltic, Las Navajas y otros. fn esta -

misma provincia se localizan los VallPs de Tepic, Compootnla y Ahua

catlán, dentro de una serie de grallens qu" conforma a la Faja Neovol 

canica. Los aparatos volcánicos presentan relieve poca accidentado 

y drenaje radial. 



31 

Planicie Costera.- Es de gran extensi6n y se caracteriza -

por tener amplias zonas de marismas. Constituye la provincia más -

joven formada por sedimentas continentales recientes y material de 

playa. Son notables laa dunas de playas abandonadas, tipicse de -

costas en etapa de emersi6n. 

Altiplanicie Septentrional de la Sierra Madre del Sur.- Ea

ta provincia es de gran importancia desde el punta de vista geol69.!, 

co econ6mico, rsz6n por le que se eel8ccion6 como sitio de pruebe 

para efectuar trabajo a seml.detalle. Está constituida par recae m~ 

tem6rficas, igneas intruaivae v volcánicas de camposicibn que varia 

de ácida a básica, rocas sedimentarias cslcéress y conglameráticas. 

Las sierras principales san las de Vallejo, Zapatán y el Guamúchil. 

Ente último, v parte de la sierra de Jaliéco eatán separadas por le 

falla del Ria llmeca y por emisiones basáltico-andesiticaa asociadas 

a la mismc. Topograficamente la Sierre G1mmúchil alcanza al turas -

heota de 1 GOO m.s.n.m. partiendo de la cota de ~DO mts. correspon

dlrrntf! el Rio Ameca. Este di ferenda dt<temine una abrupta topogr.!!_ 

fia. 
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III.5 LITOLDGIA. 

En el Estado de Nayarit ee mapearon regionalmente nueve un.!_ 

dades litol6gicas y en el área de Santa Cruz Camotlén once, de loa 

tipos sedimentario, metam6rfico e 1gneo que en la escala de tiempo 

(Tabla NC 3),cubrl!n desde el Paleozoica (7) hasta el Reciente. De 

éstas, siete fueron identificadas en las imágenes y el resto en loa 

trabajos de campo. 

Enseguida se describen las distintas unidades haciendo énf~ 

sis en las del área de Santa Cruz Cemotlán, las cuales ee presentan 

en arden (cronológico) (Plano N!l 3). 

III. 5.1 ROCAS METAMORF ICAS. 

Lea rocas metamórficas forman lA base de la r.11lumna eat)'at.!_ 

gráfica en Nayarit, todas ee localizan en la eubpravincla de la Al

tiplanicie Septentrional, conformando le mayor parte dr las sierras 

Vallejo y Guamúchll. Se reconocen tn•s localidades mptsm6rficaa, a 

saber: Sierra Vallejo, constitu1:1a por Psquletoe y mármoles intere~ 

tratiflcodoa, de edad posiblemente Paleozoica (r-1neda, 1975) lae -

cuales muestran bUl?nos efloramter.tos en Higuera Blanca, local.ldad -

objeto de eaLudlo econ6mico del C.R.M. La segunda se localiza en -

Estancia de. los L6pez, formada por los miamos tipos de roco que en 

la Sir.rra Vallejo, por la que se correlacionan con ella. Le terce

ra localidad es la de la Sierra Guamúchll y Zapotán, en ésta se en-
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cuentran dos tipos de roca: deri•Jados de rocas peli.ticas y de origen 

volcánico. Las primeras se clasificaron en el Laboratorio de Petro

grafia del C.R.M. como esquistos de clorita pertenecientes a la fa-

cies de esquistos verdes de origen metamórfico regional, razán por -

la que se correlacionan tentativamente con lea localidades anteria-

res. Sus afloramienlos son pequeños y aislados en las áreas de Zap,2_ 

tán y el Pilán. Las rocas de origen volcánico, derivan de andesitas 

que han sufrido un metamorfismo de contacto y regional. 

El primer evento metsm6rfico es eeguramentP el regional ya -

que ~ate no afecta a lea rocas de origen volcánico sino a las de ori 

gen sedimentario. Sobre éstas últimas se depositaron calizas de 

edad Cretáclco Superior probable (Pineda, 1975). El segundo evento 

metom6rfico es de contBL:to; se presenta u ni cemente en loa bordeo de 

loe batal1tos de las ol!:>rras Guamúchil y flijinta, pudiendo ser de -

alta y bajo grado. La edad de cate último evento oe Feché eeg~n la 

edad del stock grnnitico del Pil6n en 40,S millones de anos y en 

97.6 m.A., para las zonas cercanas al Zapot§n (Gastil et. al. 1976).

Eetae racaD ~ncojor1an vetas nuroargentif~rns, prlncipalment~ en el 

Pil6n en Barranca del Dra. 

III.5.2 ~ 

Loe afloramientos de éstas son escasos en Nayarit. En todos 

lne casna eetÁn msrmorizadee y solo afloren en lee provincias de 

la Altiplanicie Septentrional y en la Sierra Medre Occidental al bo.!:, 
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de del Ria Santiago (Curro La Calr.ra ). El af1orem1ento m(l9 extnn90 

se lacal1za en Higunra Olanca alli, laD calizas cnt•n en contacto -

discor~ant!"' con esquloton y BP. prc;rntnn marmorl zada9, tanto por 

eíl!ctoo dr. mE'lamorfiumo regional, como de contacta. Esto 6ltlma d!_ 

bida al intruolvo betalitico rlcl 5W del Estado. PinRrle (19?5) con-

sidera n ~stas rocas como d~ ~dad Pal~nzolco por pr~Of!ntaroe lnt~r

e~trnti ficodaJ con los esquistos. 

Cr?1·ca dP.l Znpotón 1 BP. encupntran otros cuerpea dP. calizas -

con estructurs y textura clBramPr1tr arrr.clfal, cnn 0bun~c1ntr!A f6o1-

les, los cualrG furron idP.ntfrlcados comn nrrlnPo~ y turrltelaa del 

Cret~cico (Pinn~a, 1975). Dcncan•an rn contacto dlncnrdantc oobrr. 

esquistos scmnjantcs a loo ~n Punta Mita v rl P!l6n. 

Con las misrr.a3 cr.r~ctr>rint1 ca~ tPX'tur!!lrs ef:' r.ncnntraror. ca 

lizas en la rngl6n de l\matnnrjo, Jall"co y Senta CrllZ Co'"lotl~n. (n 

esta 6ltima localida~ ~"sc:en9en sobre andcsltae, oin prrnr.ntar alt!!_ 

raci6n aloune rn el contncto, obn~rvaci6n qur apoya líl prF•srncla de 

un arco de i8lfl9 durantP Pl Crr-tflcico. Hacia Pl opqtr, Pn ~\metenr.-

~o 1 las calizrrn f'stán '.}Umo?mente mL?rr:iori zndas, pP.rn fui? pcrniblP di f!_ 

11!.5.3 ~NDESITAS. 

Ente tipo dP roce cstñ a-:1plia:vmtr. d19trihu1tlo ~n P.1 E9tec~o, 

sin lle!Jer a formL!r o t'.P.flnir aliJ'.Jna r:r.rir cantinun. GP lr!!'J E'm:ta?n-

tra en las pe~tr9 be~?s d~ log ~rennj~~ profundan o nflorando cuper-
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F1clalmcnte en zonM roAtr1ng1cJao. 5e preecnton tm forme de th!rrn

mce y auoclodoa a doman lntrunlvoo, elcndo coten úlLlmon lnlr.lnlm".'.!. 

te lnferldac por medio de loe 1m~gPnee de ant~lltP. 

En le Slurra Gu!lmúchll aon poca rrecurnt"o loo 11floreml11n-

toe ya que ce cncucntr11n acpultodan bajo Pl poqurle volc&n1ca 6r.ldo 

similar al dr lo Siena tlodr!! llcr.ldr·ntel. En """"r;I ol hor."r nulnr 

que cote tipa de roca ea 1mportanLI' cama roca enr.ajanuntr• dP m1rwr~ 

llzec1onca euroorg.,ntl fPrao rm r.1 Cotado rn gr•m·ral y en Ju Sl~rr!I 

Gunmúch11 "" por"ticulor. ~" rmcucnlran oolmlomo, tf,1·mlnoo hlpnbl ".'.!. 

lea d~ cota corn~oo1c16n con aulf11roo dlDl!rn1nortoo, ~ol1re todo o lo -

largo del Ria Grondr dr. Sondaao. Pora ln mlnmu Glerr~ Gunmúchll,

ee lnf1"1'L' lo µreocncio de undeoltoo dctrnjo ~P.l pnr¡uctc volc!inlco -

óc1do, por cxtr.no16n rle lno cPrnc:trrlnt.lcnn dí! lr. !;1crr11 Morlrr llcc.!_ 

dcntnl, lle tnl formo que td rnn110 {1P r.rlnn f'Cttmcdn pnrn rint.na rncrm 

oe encuentro r.ntrt.> el f:ot.:Pno y M1ocf'no, m!..rntrt3o qw1 Pn nllJunnu lu

Qarce pnalblcmrntc oeon crcthclcno o prr-crnthclcoc pnr nncantrnrnn 

1nfrayoc1r.ne1o a lfl'in cel1zon, como ea r.l i.:nnrJ cli! l nn lncu11znr1rio rn 

Sonte Cruz r.nmotlhn. 

"'1cmáa dr ln ocrlP V'1lc~nlc11 óc!d~. cnbrrym:cn n r·atn& ro-

coa unce coriglomrradoo qun ª" reetr1ng•n n la cubprovlncle dn lo 111_ 

tlplanlclc é;r.ptcntrlonel en lacnl\rlodno cPrcnnoo o Compootl'lPI, ton.'.'. 

t•n y ílerrnnca del Oro. Ente unldnrl conalomerbt1ca er drncrlhr Pn 

la occc16n nlqulrntv. 
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II I. 5. 4. CONGLOMERADOS. 

Dentro de esta unidad se mapeeron loe conglomerados forme

doa por fragmentos de rocas andesitices y que afloran al W-SW de -

Compoatela y en la Sierra Guamúchil, diferenciándose de les brechas 

volcánicas que contienen una alta proporción de fragmentos de roces 

volcánicas ácidas. La extensión geográfica de est.ae úl times es re

ducida y se considera como localidad tipo al l'rn. 44 de la carretera 

Tepic-Puerto Vallorta. En las localidades donde aflora, el conglo

merado presenta une eatructura y textura compacte enriquecida en el_ 

licP. En la Sierra Guamúchi 1, los fragmentos son redondeados y su,E. 

redondeadc,, con diámetro promedio de un centimetro y horizontes con 

fragmentos de tamaño de arena, estrati fica~os con espesores mayores 

a un nu:~tro rumbo prom¡,dio N 50 C, con rr.hedo 50 rJw. Estas roces 

sobrr:vncen a les and1,si tr.s y deci tas, prro su oonici6n estretigráf! 

ca v Ps~ructurol es confuso con rcsp~cto a len unidadPs litol6gices 

que lp nub y sabrrybcrn pues los contactos no son claras. 

De lR minma manera que rn las anr~csi tos r:irtcmorfasE!ndas, en 

cstn unidad ae pree~·ntan min~rnlP~ mclom6rficG~ ~rl tipo de le rpi

dota y clorita, asl como turmalina, trazas de' gelr.np y hematita PS

pr.culé1r. Ln rü ccrnino f\huecntHm-Oarrancs del Gr~ C"::· !-:rrcuf'nte en

contrar diques y diqur: es trates dF pórfidm~ c:irksi t tcon y menos frE_ 

cuentementr de grenodlorita. 

Esta unidod no es posible identificarla por medio de las -
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imágenes del satélite, en vista dE que los afloramientos son peque

Mos, su tonalidad es la misma que para las andesitas y por presen-

tar una cubierta abundante de vegetación. 

III.5.5 ROCAS IGNEAS INTRUSIVAS. 

Los cuerpos intruDivos se presentan en forma de stocko y b~ 

tolitos. Los primeros se manifiestan diseminados en las provincias 

de la Sierra Madre Occidental y la Faja Neovolcánica; los s•gundos 

se localizan en le porción norte de la provincia de la Altiplanicie 

Septentrional. Dentro da este 6ltirno grupo se incluyo a un stock -

que se encuentra entre los betolitos dr lo Sierra Guamúchil y Barra~ 

ca del Ore. 

8atoli toG.- Los cuerpns 1 ntruoivos de dimensiones botoll t_!. 

cas se localizan en lH porción austral del Estado cte ~oyarit y por

te del norte del Estado de Jolbco, conformando un conjunto orlent~ 

do burdamentP E-W, c6ncavo hocie el N. 

El prim~ro oe ~llos sr f 1 ncu~ntra al W, dPl le~o dr la cos-

te, formando parte de le Sirrrn Vallejo. AfPcta e rococ crat~clcoa 

y precr~ticicen d• tipo ncdimontBrio que han sido eltPradae por rne

tamorf ismo rcgionol y tfr contar.to rEBLJl tondo mórmolp~, esquistos y 

gn!?isc::s. MorfolÓ!]icamE'íltf~ se cCirncte!"iZ<'! por tener une ~opografla 

consilicrHblcmf~nte más bBja que la dpl rf'nto dP la Bierre y un dr~n_!! 

je dendrltico mós dPsarrollodo. Los rasgos tonales en la lmeaen de 
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satélite son los grises claros, que contrastan con los más claros -

del aluvión y con los sensiblemente más oscuros de les rocas volcá

nicas ácidas, Este cuerpo termina abruptomentr hacie el sur en el 

Valle de Banderas. Las roces que forman este complejo son básica-

mente granodioritas con variaciones a tonalita y granito alcalino.

Asociados a estos cuerpos no se tiene conocimiPnto d~ la existencia 

de yacimientos mrtálicos impar tantea. · La edad dd batali to se obt.!:[ 

va e partir de uns tonelits de Punte 5eyulita, la qu~ arrojó una f~ 

che de 71.1 mA (Cretácico Superior) (Gestil et al, 1976). Esta - -

edad limita a les calizas marmorizadas de la región dr Higuera Ble!! 

ca al periodo pre-crctácico. 

En el área comprendida entre Barranca del Oro, Nayarit y P.!_ 

jlnto, Jalisco se encuentran t1os intr1rnivoti betoli ticos y un stocK 

relncionadon c5trrchnmentc en rl rspacio, aunqu~ nn cronol6glcamcn

te. 

El ~tock se localiza en el área dP. El Pilón y tiene un diá

mc1.ro aproximado de 2 l'rn. Su composición es principalmente grant t.!_ 

ca con variaciones ~ granod1or1ta y ca encajonnntr de mineraliza--

ción auroergenti fera en vetas r~e r.unrzo. Hacia r.1 sur, se interru!!!_ 

pe brusr.amr.nte por uno follo normíll CE> qrm1ncs dimr~noiom~s que lim!, 

ta A su vrz al grnben drl íl!o Amcca. Ggctil rt el (1976) fecharon 

este atock en 4íl.8 m.A. (Eoceno Superior), le que indice ~ue el em

plazamiento de este cuerpo corresponde a una de las últimea manifes 
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tacionea intrusivas en la región. Por otro lado, se ha supuesto -

que este intrusivo, ssi como el batolito de Barranca del Oro-Sierra 

Guamúchil, son los responsables del metamorfismo de las andesitas -

que se observan en el camino Ahuacatlén-Barranca del Dra. 

El batallta Je la Sierra Guam6chil es un intruelvo que se -

extiende casi desde El Pilón hasta Santa Cruz Camatlán. A diferen

cia del intruslvo anterior, éste no encajona mineralizaciones impo.!:. 

tantea, pero afecta a una parte de las tobas rioliticas y andesitas 

dando lugar a interesantes mineralizaciones. La campaelción de es

te cuerpo presenta variaciones de granodlor!ta a mnnzonlta. Su 11-

mi t" sur lo cono ti tuye el grnben jel rHa Ameca, donde se forman 

grandes espesares de depósitos continentales derivados del batol1to 

y otras rocas volcánican. Dentro de ente cuerpo, r.n zonas de Frac

tura, se llegan a formar filones ce cuarzo can patcnc1a9 de varios 

metros que en algunas ocasiones preor.ntan mineralizaciones de Ag, -

Au y Cu r.on buenoE l"yes, como en la Zopilote y en re l Arroyo Los A.!_ 

toe. 

Ente batollto no ha G!do fechndo, n~ro por uxtrepolar.16n -

con les fechas tomadas en U Pilón de 40. 8 mA y d" aarranca del Oro 

de 61.B mA (Geot!l et el, 1976), se le asigna a est., cuerpo una 

edad correspondiente entre 1?1 Pal~oc~no y Eoceno, con manifestacio

nes en el ~¡ioceno que dieron lugar e las mineralizaciones dentro de 

la secuencie volcánica ácida. 
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El aegundo betolito en cuesti6n es aquel que se encuentra -

en el área de Amatan~ja-Pijinto, Jalisco y que se extiende hacia N.!!_ 

yarit en la Sierra de Zepotán. Su composici6n r.o principalmente 

grenodioritica con variaciones e tonalite y cuarzomonzonite. Está 

cubierto por rocas volcánicas ácidas, basaltos y remanentes de cal.!_ 

zas en Ametenejo. En este cuerpo ae localizan algunas de lee mine

ralizaciones auraargentiferas más atractivas, P.n filones de cuarzo, 

sobretodo en la región de Pijinto. Su edad se desconoce, pero µ~r 

su cercania con la Sierra de Zepotán se correlaciona con le edad de 

une pegmatita gabr6ica de 97.5 mA fechada por Gastll et al (1976), 

lo que sitGa a eatas rocas en r.dades cercanas al Cretácico Medio. 

Stocks.- En Nayarit, el conjunto de stocks ae orienta NW-SE 

de acu~rdo con el patr6n estructural regional y su compoeic16n es -

variable de ácida a intermedia. Afectan a las roces volcánicas éc.!_ 

des de la SiPrra Madre Occidentol B lo largo del Ria Grande de San

tiago, Oeste del Ria San Pedro, flancos d~l Ria ~caponeta y región 

del Pinabete-Le Vesce. ílslmismo, hacia el E~te dr Santa Merla del 

Oro ae Ob!:ervan fuertes al tcruc1ones liidrutermales er. tabea rioli t..!, 

cas y andcni ticas producidas por lntrualvrm ir,termedios. En la por. 

ci6n centro-meridional del Estado, los stncka afretan al mismo tipo 

de rocen y a ln unidad conglomerática drl 5Ur d~ Ja Sierra Sen Juan. 

Mort'ol6gicemente los stocko se identifican por producir da

mos limi tedas por curvilineamientos, aunque este rasgo no es en to-
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das las casos fácilmente identificable; asimismo, las caracteristi

caa tonales quedan oscurecidas por la raes que los cubre. 

En términos generales, la composici6n químico de las stocks 

(identificación megasc6pica) es intermedia a lo largo de loe rice 

Santiago y Huaynamota, mientras que loe d"l norte y aur del Estado 

son de carácter ácido. Su importancia econ6mica es arande por es-

ter relacianadoa con mineralizaciones, principalmente auroargenti f.!!_ 

ras en cuerpea de vetas. Los cuerpos máa importantee son loe de -

las zonas de El Tigre, Cucl1aras, Aguamilpa, San Juan Bautista, Hua1_ 

namota y Cerro Tezinte. Al aur destacan los de Hutciclla y Cenados, 

relncionados también con minPrallzaciones aurlferae. 

Las edades de las etacko son posteriores a las de la serle 

volcánica ácida (Dligacena-Miacer.a) a la que afectan, y al emplaza

miento de los batoli tas, por lo menoA pura ~l intrnoi va º" Huicici

la al que por e 1 m~ todo rac:i om6 tri ca di' v.-Ar se lP. fcc~11J en 20. 4 riA 

(Miocena Inferior) (Gastll et al, 197G), en contraste can las eda-

des mayares a 40.0 m.A abte~ldes en Jos cuerpos betollticas (Eoceno 

Superior). 

III.5.6 SERIE EXTRU5IVA ACIDA. 

Esta es la ser.le volcánica mns ampliamente distribuida en el 

Entada, principalmente en la Sierra Madre Occidental, donde se regi~ 

tren espesores superiores a las mil metras. Sus principales consti

tuyentes san las ignimbritas y tabea riolltices, siendo comunes las 
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brechas rioliticas. Sobreyacen a las andesitas y en algunos luga

res están cubiertos por derrames andesit!co-basálticos de edad - -

Plioceno. Es común encontrarse a estas últimas interestratirica-

das con las tobas y las ignimbritas. Lo más atractivo de estas r.2_ 

ces es el hecho de encontrarse plegadas en formas enticlinalea y -

sinclinales, a diferencia de las que ae localizan en otras regio-

nea de la Sierre Mndre Occidental. Los plieguPs, rnapeadoa recien

temente por Oarnon, Nieto y el autor, evidencien una fmie de ple9,a

mtento de edad Mioceno en la porción sur de la Slrrra Madre Dcci-

dental, suponiendo que en esta región las edades dn las rocas vol

cánicas ácida• se extienden hasta el MiocPno-Plioceno. Esta edad 

tentativo se infiere por 1ntcrpolaci6n con les edodes presentadas 

por 1-k Dawell y Cabaugh (1972) dro ::'2 v 30 mi\ (üligocena) para ro-

ces de la f,ierra Macr" GccidentBl ut1lcndaa entre Mazatlán y Ouran

go, asl como los obtenidas por 8etk1ns et al (1~11) de~ y 5 mA -

(Plioceno) en Pl Hin GranLlc de Santiago, nl nort~ de Guadalajara. 

En la Sierrn Gunmúch11, lA serie volcfmlca ócldn se prese.!2 

ta nin plegamiento y está nulo alterada en algunmJ localidades par 

efecto de cuerpos lntrusivos. En r!sta si~rra las rocas &cidaa ee 

~xpanen en uno r?ntructura de? horst, limitadrt hacia el norte por el 

graben de Ahuacetlán-lxtl6n del Ria y hacia el sur, por el del Rlo 

Ameco; en esta úr"a le sobrPyacen tobas indiferenciadas \' brechas 

volcánicas y le subyacen andesitas y positilemrnte conglomerados a~ 

desi ti coa. 
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111.5.7 T03AS INDIFERENCIADAS. 

Con este nombre se mapoaron unidades tobácnes de irregular 

diotribuci6n en s~ntido horizontal v vertical, localizadas casi ex

clusivamente al sur del Rio Ameca. Su composición varia de r1ol1t_!. 

ca a intermedie, con fragmentos llticos abundantes de tsmeno varia

ble entre arenes y conolom~radon. Su contacto inferior no se obse!. 

va y el superior marce unn discordancia eroslonal con hrechae y con 

glomerndcs dpl forcia~l o ~~antinental derivados <he leo rocas volcán,!. 

cas. La faltn de cualquier cuerp~ intrusivo P~·ed~ 1nd!car ~ue &on 

posteriores a dicha roca y anterlor~s a loo ba5altnA puesto que -

~atoe no se obn~rvan cubiertas por les tobas. 

III.5.8 BRECHA VDLCArHcr,. 

Esta unidnd comprendi:: n las rocn5 f"ormedas por fragmentos -

de endesi tas, tobas r.I ol1 tl cue y algunas veces derrames eutobreche

doa de compoaic16n ácida P. intermPdie. Aflora ampliamente en la 

porci6n norte die la Sierra Guamuchil en contacto cior.orclonte con la 

serie volcánica ácida y en ocasiones con el batolita de Barranca 

del Oro-Santa Cruz Comotlán. 

Económicamente na ofrece interés algunl'.l pur.o en todos loe -

afloramientos aparece totolmentr. csteril. La edad de esta unidad -

es posiblemente Plioceno o más antigua, par estar cubierta por ro-

ces extruaivas básicas del Plioceno-Pleistocena. 
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III.5.9 SERIE EXTRUSIVA SASICA. 

Bajo este término se agrupan aquellas rocas clasificadas en 

trabajos anteriores como basaltos (Pineda, 1975) y andesitas (Thor

pe y Francis, 1976). La raz6n de tslea clasificaciones, y por ende 

del agrupamiento, se debe a que las tocos c:las1ficadas en el campo 

como basaltos, por medio ne análisis qulmica se ~ncuontran dentro -

del rango de lea andesitas o andesitas basáltican. º'' 1"1 misma ma

nera, se agrupan dentro de la misma unidad a loe derrames y produc

tos piroclásticoG de la misma composici6n. 

Este grupo de composic16n básico rorma la uniclnd l1tol6gica 

más ampliamente distribuida ~,m rl Estado 1 después de lAa rocas ~x-

trueivas ácidAs de la Sierra Madre Occidental. SP les encuentra -

principalmente en la Faja Neovolcánice y ~n menor proporcion coro-

nando las series •cidss. Los aparatos volcinlcos mis jóvenPs y de 

mayores proporcionen son de P.stn composlci6n, entrP laH q[Je se pue

den mencionar: Ssnganguey, Tepetlltic, San Juan, Navajas y Ceboru-

co, este último activo históricamente. Los Hmites r1e "stHs mani-

festaciones son ficiles de identificar por medio de les lm•gcnes de 

satélite pues casi todos ellos son de tip¡¡ entr•ictural, salvo aqu.!:_ 

llos que se localizan hacia el sur de la Sierra ele San Juan, debido 

B que corresponden o la etapa m's untigua de extrusión y las rela-

ciones morfológicas están oscurecidas por la erosión. 

Cronológicamente se reconocen dos eventos extrusivos b&si--



cos que en general se pueden diferenciar atendiendo al grada de -

erosión de los aparatas volcánicos asociadas y al grado de intempe

risma de las rocas. El más antigua se supone que es aquel que cu-

bre a las rocas ácidas de la Altiplanicie Septentrional, principal

mente en la porci6n W-SW de Tepic casi hasta Punta Sayulita. Este 

se caracteriza por presentar derrames poco extensos, por catar rel! 

cianada con aoaratos volcbnicos pequenos o auAentes y par presentar 

una colorac16n en le roca que varia de parda a rojiza por loe erec

tas de i~temperisma. El evento más jáven la forman aquellas racse 

plruclánticas y derrames baeáltico-endesiticaa de la parte central 

del Estedo. [n contraute con las m~s antiguas, 11 stns roces estbn 

relacionadas con aparatos volc6nicos de grandes dimensiones, poseen 

un grade de tntomp•riomo llajo y una distrH1uclán gear:iráfica amplia. 

ln la bsnd8 s. estas ~ltlmas san f~cilmcntc reconocibles por sus -

tonalidades mós claras en ~ris. Morfol69icam1"2nte presentan un re

lu~ve pocu accidr.ntado cutliPrto por derrruneo v cr.nizrrn, alterado -

solmtente por los volcanes mavoreo v algunas prominencias de recae 

~cidoe que representnn ventanas ~etructurales. 

De le abservoci6n directa de la imagen K-7 se puede decir -

que las mnnifestaciones he••ltices y/o ondesltlcns en esta porcibn 

de la FGja Neavolc~nico ocurrieron en grendes ~eprPsiones (grabens) 

en forme de c.:uencas orirmtades Nlu'-S[ y que pnr.iblr.mente estas rocas 

cubren roceo volcánicas fJcidae del tipa de le Sierra Medre Occiden

tal, las que actualmente se cansP.rvan en ventanas Pstructurales. E!, 
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ta observación concuerde con les hechas por Pineda (1975) y por Tho.r. 

pe y Francia (1976). 

En el área de la Sierra Guamúchil estas manifestaciones se -

restringen a la zona norte, y correoponden a las emisiones del Vol-

cán Ceboruco, mientras que en el sur no se observen aparatos volcán.!_ 

cos importantes y los derrames bas•lticao est•n mis bien relaciona-

dos con el fallamienio del Ria Ameca, de edad Plio-Plei9toceno. 

III.5.10 TERCIARIO CDNTiNENTAL. 

De esta manera se denominan a los depóaitos elásticos eeen-

ciolmente no consolidadon que se encurntran en las mfurgenes del Ria 

Ameca, y que para ~reas comu la de El Pilón llegan a tener más de --

150 metros du espesor, s~a6n datos de perforación hidrfu111ca que en 

esa poblnci6n se realizan. Csttis dep6sltos se dnbtn a la eros16n -

que ha atacado un fuer:e relieve producido por uno gr!'ln falla normal 

que formó el graben del Rio Ameca. Las depósitos "e encuentran in-

clinados por fall[lllliento somero en m•s de 15° l1acla el sur. Sus ---

constituyentes principales son: fragmentos de granito, rocas met_!! 

mórficas, andesitas y rocaR volcánicas ácidas. En Sanit CrllZ Cemo-

tlán se les lle~~~ Pncontrar interestratificados con derrames de h_!! 

salto. 

III.5.11 ~· 

Siendo esta le unidad litológica m•s jóven, su identificación 
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Y delimiteci6n es relativamente fácil en lee imágenes de satélite -

par presentar lee tonalidades más claras. En el Estada, el mayar -

valúmen de éstes se localiza en le Planicie Costera, regi6n que QP. 

encuentre ce"i al nivel bese de erasi6n, mientras que en el área de 

estudio e eemidetelle loe dep6oitae e~ lacelizsn únicamente en lee 

márgenes del RLa Amece y en los arroyas más grandes. 
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III.6 LINEAMIENTOS. 

Como se expuso en capitulas anteriores, el control estruct.!:!. 

ral en una re~i6n dada puede inferirse a partir de la interpretación 

de lineamientos, toda vez que estos han sido identificados como de 

tipo estructural. De acuerdo a lo anterior, se elaboró el plano --

NQ 4 de los lineamientos principales y otro (Fig. NO 8) en el que -

se trazaron colo los que pudieran indicar alguna rnlación con los -

rasgos tectónicos del Pacifico y la evolución del Golfo de Califor-

nia. En este apnrtado ª" hace referencia al primero. Este ae ele-

bur6 con el fin de detectar patronee estructurales que birvieren de 

guias pare la locelizaci6n de zonas favorables para la preeencia -

de yacimientos minerales. 

En el Entado, se reconocieron dos patrones estructurales --

principales: el primero oe orienta NW-SE con variaciones r1-s, que -

define el sistema de fracturomiento de mayor magnitud y profundidad, 

como se observa claramente en la Sierre Madre Occidental. Afecta -

roces volclmicas ácidas de edad Mioceno y coincide con Ílreas afect~ 

da9 por stocks de composici6n ácida y/o intermedie, relacionados --

algunas veces con mineralizaciones. El aegunno pstr6n, está repre-

sentado par 1inPrnnientaR orientados NE-Sil'. y E-W, dispuestos casi --
. ·-

perpendicularmentp 8 lo~ sntrrioree. En la SiPrrB r-:adre Occidental 

este petr6n forma un arreglo rstructursl de blooues. Hacia le cos-

ta, estas lineamientos se encuentran parcialmente cubiertos, o bien, 

difusos por efectos de le erosi6n. Esta última ceracteristics augi~ 
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re una edad más antigua al segundo patr6n de fracturamiento. 

Hacia el sur del Estado, loe lineamientos mayores delimitan 

claramente le provincia de la Faja Neovolcánice en arreglo de horst 

y grabens de distintas dimensiones, donde queda incluida el área de 

estudio a eemidetalle. Las caracterieticao estructuralea y de loe 

lineamientos para esta área se verán adelante. 

Para observar la frecuencia en la orientaci6n de los linea

mientos se hicieron tres rosas de deformación (Fig. NO 11) utiliza.':!. 

do el criterio de magnitud y orientación, para las {1rl!a5 mineraliz.!!_ 

das de El Tigre-Cuchares, La Yesca-Pinabete y Barranca del Oro-Pi-

jinto. De estas zonas, ubicadas en el norte, sures1.o v eur del Est.!!_ 

do respectivamente, es notable un ca~bio en la frecuencia de la -

orientación de los lineamientos, lo que cl1ferenci R tres zonas dis-

tinteo desde el punto de vista estructural. 

Son frecuentes los lineamientos circularas o curvilineamie.!2 

tos que en la meyorte de los cesas coincidieron con cuerpos intru

sivoe, principalmente aquellos cercanos al Ria Grande de Santiago. 

Se debe hacer notar q~e lineamientos tales como los ejes de 

plegamientos en ls Sierra Mndre Occidental, fueron mapeados según -

observaciones aéreas en helicóptero y que en las zonas de los flan

cos de lo~ anticlinales fué frecuente Pncontrar mineralizaciones i.':!, 

teresantes coma en el Pinabete, La Yesca y Sierra San Pedro al es

te de Santa Maria del Oro. 



50 

IV YACIMIENTOS MINERALES. 

En el sentido regional y de ambiente tect6nica, las yacimie_!! 

tas minerales d~l Estada de Nayarit pertenecen a un media metalagén.!_ 

ca del tipo "cinturón aragénica" (Park y Me Diarmid, 1975) a •cordi

llerana" según Sawkins ( 1972). 

Como oportunamente se dijo, aqui se utiliza el modelo de zo

neamienta metálico do Las Andes aplicado a México, ~1 cual satisface 

la distribuci6n geográfica planteada, o sea, de Fe, !\u-Cu y metales 

básicos. De esta mam?ra, el Eet"do se localiza dentra de les das úl 

timas provincias y compartiendo cerscteristlcas de ambas, no pudién

dose diferenciar limites precisas entre ellas. (Flg. NO 10 y pleno 

NOS). El modelo fué aplicada como guia en la prospPcclón, a la vez 

que le región fué utilizada como prueba de validez pare &utr. 

Es necesario aclarar de nuevo que la plata 6P incluye dentro 

del grupa de los metales b~sicas par la estrecha relac16n que can -

ellos tiene. 

Se identificaran nueve zonas de interés económico en las im_§. 

genes del Landsat-1, las cuel"s fueron seleccionadas de le extrapal.!!_ 

ci6n de los rasgas aeol6gicas de algunos de las brees mlneralizedas 

ccnocidas, tales como El T19re, l~aynamota y Barranca del Oro; todos 

ellas ubicadas dentro de las zonas recomendadas que se presentan en 

el plana NO S. 
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Inicialmente se hicieron reconocimientos en áress que pre

sentaron intersecciones de lineamientos importantes por su magnitud 

o densidad, lo que permiti6 un extenso conocimiento de le regi6n, -

pero con resultados poco favorables en la búsqueda de zonas minera

lizadas. La localizaci6n de éstas se logr6 por el método de extre

polaci6n mencionado, con el consiguiente reconocimiento y muestreo 

regionAl. El resultado fué: runpliaci6n de zonas mineras conocidas, 

localiznci6n de antiguos zonas mineras desconocidas y locelizeci6n 

de guic,s favorables (alteraciones hidrotermales) que requieren de -

trabajos de detalle. 

De acuerdo con le importancia de las evidencies de minereli

zaci6n en las distintas zonas, &etas se clasificaron como de primera 

segunda magnitud (Plano NO 5). 

Las zonas de primera magnitud y eu contenido metálico son: 

a) Santa Cruz Camotlán-Pijinto (Au, Ag, Cu y Pb). Este zone 

se eligi6 como sitio de pruebe según se describe en el apartado si-

guiente, sin haberse tenido ent~cedentes de ser zona favorable para 

prospección minera, salvo el antiguo Distrito de Barrenes del Dro¡-

b) Cuchares (A!J y Au); e) Zopilote-Altos de VentanaA (Ag, Pb, Zn, -

Cu); d) Pinabete-La Playi ta (Ag). 

Las zonas de segunda magnitud san: a) El Calama (Ag); b) Hua.!l. 

namota (Ag); e) Buckinghem {no ae tiene reporte); d) Huicicila (Ag); 

e) La Cucaracha (Ag,Cu). 
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En todas leo zonas anteriores las mineralizaciones se encue~ 

tren en formA de sulfuros en estructuras filonianas, están encajona

das en rocas igneaa de carácter ácido e intermedio y pertenecen a -

edades Terciarias. Todaa estas caracterieticas satisfacen al modela 

general adoptado. 
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IV.1 ZONA DE SANTA CRUZ CAMOTLAN. 

IV.1.1 GENERALIDADES. 

Esta zona cubre un área de 469 l'-ln2, dentro dP. loe limites -

de loe Estados de Jalisco v Nayarit (Plano NC 6).Geometricamente -

forma un poligono irregular orientado burdamente E-W, cuyas coorde

nadas de sus vértices en le proyecci6n de Mercetor son: 

Longitud ~ 

104°26 1 45 11 21°01 1 1511 

2 104º401 ºº" 21°00 1 15" 

3 104º431 ºº" 21º03 1 ºº" 
4 104 º49 1 ºº" 21º03 1 ºº" 
5 101+º491 00" 21°00 1 30" 

6 101+º441 ºº" 2oºs2 1 50" 

7 104°26' 45" 20º55 1 45 11 

Fieiogrhficamente ee localiza en la provincia de la Altipl~ 

nicle Septentrional de le Sierra Medre del Sur y parte de la Faja 

Neovolchnice, como se mencion6 anteriormente. 

En esta secc16n solo se tratan loa eepectoa estructurales y 

las de los yacimientos minerales ya que los estratigráficos, hist6-

ricos1 etc., han sido incluidos en la descr1pci6n general del Esta

do (capitulo III). 
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rv.1.2 GEOLOGIA ESTRUCTURAL. 

Estructuralmente el área se caracteriza por ester deserro-

llede en un haret orientada burdamente E-W, limitado por loe gre--

bens del Ria Amece hacia el sur y el de Ahuacatlán hacia el norte. 

El limite NW de eaa estructura la forma el lineamiento del R1o Tet.!_ 

teca, después del que se encuentra le cubierta volcánica básica de 

le Faje Neovalcánica; mientras que el limite meridional está clara

mente definido por la falla normal que da lugar el dep6sita de Ter

ciaria Continental de conglomeradas y brechas de edad Pleistocena, 

esi como de loa derrames basálticos que en Santa Cruz Camotlán se -

llegan a presentar interestratificados can loe dep6sitos enterio--

rea. El graben de Ahuacatlán no está claramente delimitado, pero -

au poaici6n geográfica ae define por la presencie de le Faje Neoval 

cánica. 

Aparte de las falles mencionadas, la Sierra Guamúchil está 

afectada par una serie de fracturas y falles interpretadas e partir 

de lineamientoa y evidencias de campo que se orienten N-NE sin re

laci6n estricta con la E-W del Ria Ameca. 

Otra estructura relevante es aquella del bstolito de Pijin

to-Zapotán, que determine el relieve del área correspondiente el no¿: 

te de Jalisco. Estructuralmente difiere de la Sierre Guamúchil el 

estar afectada por el lineamiento - falle del Rlo Ameca que ae orie,!!_ 

te E-W y cuya prolongaci6n Este corresponde en parte el Ria Tetite-
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ca. Por otro lado, en le Sierre Pijinto los lineamientoa mayores -

están orientados rJ-NW, lo que la identi fice como una entidad geol6-

g1ce diferente e le del reato del Estado de Nayarit. 

En ésta sierra, las estructuras mineralizadas se orientan -

todas E-NE, lo nue hace relativamente fácil la proepecci6n en base 

al control estructural. Pare la Sierra Pijinto no ocurre lo mismo, 

tal control es más desordenado encontrándose vetas E-l!l, NE-SW y --

NW-SE. 

IV.2 YACIMIENTOS MINERALES. 

Iv.2.1 CARACTERISTICAS GENERALES. 

Todas las estructurae observadas eon producidas por hidrote.r 

melisma que corresponden a loa de baja temperatura, cuyo control de 

depositaci6n y concentreci6n es de profundidad y presi6n moderada -

a baja y temperaturas entre 50° y 200° c. (Park y McDiarmid, 1975). 

Lea estructuras están en forma de vetas encajonadas en roces 1gneas 

y metam6rficas. Pare l3s diferentes zonas estudiadas el control e.!!_ 

tructural varia de manera que en tres de las cuatro zonas de inte-

rés, el arreglo es más o menos regular. En todoa los caeos les ve

tee son de cuarzo con oulfuros formados a partir de coloidea. El -

arreglo estructural de las vetes en general, se pr~senta perpendi

cular el rumbo de los lineamientos que sirvipron de peute pera le -

locelizeci6n de las yacimientos, por lo que se interpre~a que les -

fractures-vetes estén asociadas e los miemos movimientoe que dieron 
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lugar a la formaci6n de loa lineamientos. 

IV.2.2 DESCRIPCION DE OBRAS MINERAS Y ESTRUCTURAS MINERALIZADAS. 

Para lograr una mejor preacntaci6n de las obras y estructu

ras, el área se aubdividi6 en cuatro zonas de inter~s considerando 

los valores metálicos obtenidos, las caracterlaticaa geológicas de 

las zonas y su accesibilidad (Plano NQ 6). Asl, las áreas de inte

r~a su~ en orden de importancia: 

I. Oarrance del Oro 

II. San Felipe de Hljer, Jalisco 

III. Santo Cruz Camotlán 

IV. Pijinto-hmntanejo, Jalisco. 

Se debe aclarar que la prioridad otorgada a •?etas zonas bien 

puede no ser le juste dehido al carácter regional del reconocimien

to, sobre todo para las zonas III y IV donde, por laB caracteriati

css topográficas, no se lograron agotar las posibilidades de encon

trar mayores evidencies. Asimismo, se omiten los valores met&licoo 

obtenidos por razones de politice interna del C.R.M. 

IV.2.2.i ~ OAílílANCA DEL ORO. 

Esta zona se localiza al norte de la localidad a la que de

be su nombre y se extiende hacia el W de El Pil6n, conocida locali

dad minera. El ambiente geol6gico es de tipo metamórfico regional 

y/o de contacto. Incluye parte del batolito dP la Sierra Guamúchil 
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y al stock gronodiorltico de El Pil6n. Las caracter1eticae de las 

obras, trabajadas principalmente por gambueinns, se describen ons.!!. 

guida. 

MINA EL ESPINO. 

Es una obra de 8 m. dP desarrollo orientada N-S, qu~ corta 

a una veta de ellice emplazada en une falla normal orientada N 58 -

W 35 S. Se localiza entre los arroyos Sarranqueño y El Tigre, Le 

mineralizecl6n se encuentra en sllice y material dr falle. La roca 

encajonante es una diorita de augita metamorfoaende rn bajo grado, 

enriquecida en serici ta y clori te, y esté afectada por Fuerte Frac

turamiento. Se presentan artcm!ls, diques dE diabasa dp Pspesorre -

hasta de 1.5 m y numerosas Vt~t1lltiG de cuorzo alojadas en lee frac

turas. La minoralogla obnervable esté constituida por cuarzo y pi

rita como Danga y, ~alcna en ln mena. La presencia de epidnta y 

clorita indica una alter8c16n propilltice hidrot~rmal, de la que es 

probablemente responsable el intruoivo granltica cercano a Oarranca 

del Oro. 

Existen por lo menos cuatro socavonrs m~s que cortan a la -

misma rstructura v que no pudieron ser mucstrr.edr.s ciado su ruinoso 

estado. 

El resultada del muestreo arroj6 valorPs de Cu, Zn y Pb en 

cantidades mayores a 2n p.p.m., vnlorPS mPnorrs de Ag y nulos de -

Au en estructura de 1 m de espesor. 
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MINA LA CARRETERA (SAN PABLO}, 

Se.localiza en el Km. 20 Carretera Ahuacatlán-Barranca del 

Oro. Esta obra sigue un rumbo irregular de N-S y E-W aiguiendo un 

complejo sistema de fracturas y fallas (todas normales} que confl~ 

ran un errático desarrollo de la mina de más de 150 m. de cuele. 

Los rumbos extr~mos que se registraron en las estructuras fueron de 

N 20-75 W, y de NB5 E a S 05 E, siendo en laa primeras donde más a.!_ 

tos valores se obtuvieron (hasta 11200 p.p.b. de Au). 

La mlneralizacibn ae localiza en vetas-falla de sillce y 

zonas de milonite; loa espesores varlen desde 0.04 m. en le miloni

ta hasta 4 m. en el cuarzo. La roca encejonante es una meta-andea.!, 

ta sumrunente fracturada que sufrió alteración propilitica, donde 

abunda la epidots v la clorite; hay poco especularita y sulfuros de 

Fe y Pb. El Cu se encuentra en costras de oxidación. El análisis 

petrográfico reportó ua1miamo, la preaencia de anfibolitas (clase -

qu1m1ca magnesiana) y skarn de epidota (clase quimica calcárea). 

Se tomaron 15 muestras de veta en canal separadas 10 m, una 

de otra aproximadamente cuyo análisia arrojb buPnos velares de Au, 

as1 como de Cu, Zn, Pb v Ag en menor cantidad. 

MINA LA FORTUNA. 

Se localiza en el Km. 20.25 carretera Ahuecatlán-Barranca -

del Oro. La vete aflora en superficie y la explotac16n se efectu6 
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por medio de rebajea. Existen más de 3 tiros, pero no fuP. posible 

muestrearlos por las malas condiéionea en que se encuentran. La ".!!. 

tructura es de veta en una falla que, el primer tiro corta con rum

ba S 45º E 60° N can un espesor variable entre 0.20 y 0.40 m. La -

misma veta es cortada por otro tiro donde se observa un cambio a -

S 57° E-63° N, en ésta el espesor varia de 0.1 a 0.3 m. Esta veta 

ea de cuarzo con sulfuros de Fe y Pb y pequeflas cantidades de mala

quita. Le alteración ea propilitice en meta-andesitas como en la -

mina "La Carretera". En general las caracteristicae son las mismas 

que en esa mina. Los valores fueron altos en Au, Cu, Zn y Pb; be-

jos en Ag, según dos mueatraa de canal tomadas en ambas obras. 

MINA LA LLAMA. 

Está situada en el Arroyo El Pil6n, a 1 Km. aproximadamente 

al norte del poblado del mismo nombre. Esta mina corta a una veta 

orientada N 29° W-Bsº SW can un espesor de 0.30 m. La obra ea un -

socavón de rumba N 60° W que se prolonga hasta cortar la veta de 

cuarzo donde se observa calcopirita, galena argentifera y pirita 

oxidada parcialmente. La roca encajanante es una granodlorite de -

biatlta la cual está silicificada y plrltizada. 

De esta estructura se tam6 una muestra en la frente que di6 

un alta valar en Au y baja de Ag. 

Esta es le única obra que se trabaje actualmente en el área 

en fonna de gambuainaje. 
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VETA EL MOLINETE. 

Se localiza entre el arroya del misma nombre y el Arroya Li 

manci ta, a 2 Km. aproximadamente al W de la poblaci6n de El Pil6n.

La veta tiene 0.60 m. de espesar y longitud de más de 10 m. y eet~ 

expuesta superficialmente. En la parte inferior corre con rumba -

N 20° w mientras que la parte superior cambia B N soª w. Los mine

rales observados aon: pirita, calcopirita, galena y cuarzo, encajo

nadas en una anfibolita (clase qu1mica magnesiana). 

La alteraci6n de la roca encajonante se propll1tica hidra--

termal. 

De esta veta se reportaran valores altea de Au y nulaa de Ag. 

MINA EL MOLINETE. 

Obra minera deaarrollada a rumbo de veta, se explot6 por mE_ 

dio de un tiro de 5 m. de diámetro hasta una profundidad de 7 metros 

desde la bocamina, donde se desarrollaron dos frenteo; uno de 3 m.

en dirección SE que result6 prácticamente estéril, y otro de 8 m. -

hacia el NW que reault6 con valores atractivos. Se tomó una terce

ra muestra en otra frente de 2 m, en la parte medio del tira. 

La veta tiene hasta 1 m. de espesor y está constituida de -

cuarzo ca11 calcopirita, pirita, galena y malaquita. Su orientación 

ea N 65° W - ao0 N al igual que el fracturamiento en la roca encnj!!_ 
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nante, formada par anfibolita (clase quimica magnesiana) similar a 

la de la mina La. Carretera. Las alteraciones máe evidentes ean la -

claritizaci6n, silicificaci6n y pir1tizaci6n. Las resultadas de las 

análisis quimicas repartan valarPs cercanas 0.96 gr/tan de Au, hasta 

23 gr/tan de Ag y, contenido de Cu, Zn y Pb en diversas cantidades. 

IV.2.2.2 ~· SAN FELIPE DE HIJAR, JALISCO. 

Esta zona forma parte del antiguo distrito minera de Sen Fe

lipe de H1jar, del cual todov1 a Pstán vigentes algunas denuncios y -

ampliaciones de lus viejas obres. Se mueetruaron en total 5 obras -

de las que sála una está en preparación para iniciar la explatacián. 

Todas entán emplazedAs en rocas volcánicas de tipo ácido. 

MHJA SAN rELiflE. 

Se localiza a las orillas del poblado de San Felipe de Hljar. 

Las obras están bien desarrolladan, generalmente a rumba de vete. 

El primer sacav6n tiene un desarrollo de 20 m. a rumbo de -

uno veta de r.uarzo en donde se ohsPrvan sulfuroe dP Fe, Cu, Pb. E!!, 

te socav6n sigue la misma direcci6n N-S hasta cortar une falle de -

rumbo donde la mineralización se presenta en material m1lon1tico, -

el cual presenta velares de Ag. 

La veta arma en toban rialiticas silicificadaa, que sufrie

ran de sltersci6n de sulfuros. Se obs•rve clorita, pirita y esce-

sas carbonatas de Cu. 
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El negundo socavón está orientado N 45° E. Corta oblicua-

mente a otra veta orientada N-S-60° W. Se observan los miamos sulf.!!_ 

ros dentro de la veta de cuarzo que llega a tener hasta 1.20 m. de 

espesor. 

Lea ceracteriaticas generales son las mismas del socavón pr.!, 

mero. Se obtuvieron dos muestras de la frente y dos de terrero, las 

cuales arrojaron valores promedio de 250 p.p.m. de Ag y nulos de Au. 

La situación legal d~ esta mina ea vigente según registro en 

la Agencia de Mineria de Mascota, Jalisco. 

MINA AMPLIACIDN SAN FELIPE. 

Esta obra está localizada en el mismo cerro dr. Son Felipe de 

HÍjar. Su desarrollo, hasta el momento, es de 73 m. y pretende cor

tar una veta (versión de loa mineros del lugar) oblicua o perpendic.!!_ 

lar al socavón orientado E-W. No se observe veta alguna, sólo alte

ración representada por clorita siliclficación en las tobas riol1-

tices, las que presuntan galena dlsPminade. El socavón intercepte -

fracturas a los 11.5 m. y 45 m. de la bocamina, or!Pntadas N 40° E -

35° NW y N 35° E - 35° NW respectivamente. 

El resultado del muestreo arrojó bajos valores en Cu, Zn, Ag, 

Pb y nulos en Au. 

IV.2.2.3. ZONA 111. SANTA CRUZ CAMOTLAN. 

Se muestrearon en esta zona 6 obras mineras y 6 vetas que no 



53 

evidencian trabaja alguna. De todas les abres, ninguna tiene refe

rencia que señale su situaci6n legal. Aaimiama en la Agencia de -

Mineria de Tepic no existen expedientes sobre el área, puée e decir 

de los lugareñas, las pacas obras que existen fueron trabajadas por 

gambusinoe hace más de 25 años. 

La caracteristice general es le de estar emplazadas en rocas 

volcánicas ácidas, conformando una zona con vetas crientadas NW-SE 

y E-W. A pesar de la gran cantidad de evidencias de minerelizec16n 

eata zona no se habia reconocido como de interés minero. 

Coma en la descrlpci6n de les zona~ favorables anteriores, 

el orden en que ae presentan lea abras y vetos no tiene releci6n al 

guna con su grado de importancia. 

MINA LA ZOPILOTA. 

Está ubicada cerca de la convergencia de loe arroyos Lae M,!. 

nas y Las Juntas. La abra es un sacav6n de B m. hecha sobre une -

veta con espesar variable entre 10 y 20 cm. La orientaci6n de la -

vetA es N 60° E - 25º SW encajonad2 en una granodlorita. La miner,!!_ 

logia observada consiste en sulfuros de Pb, Cu y Fe en cueroo de -

cuarzo, que en partes ~sté cubierto por carbonato~1- de Cu. Las alt.E,. 

raciones más abundantes son la 51licificaci6n y le p1ritizaci6n. 

Se tom6 una muestra en la frente con valores de Cu (5 600 -

p. p.m.), Zn (1 125 p.p.m) v bajos en Pb, Ag y nulas de Au. 
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VETA LA LORA. 

Se localiza e 500 m. de la obra anterior. Existe uno obra -

minera con este nombre, que eeth totalmente aterrada, por lo que se 

muestre6 un crest6n superficial de 7 a 8 m. de espesor, orientado 

N 30° W con echado vertical. El crestón es de cuarzo con galena, P! 

rita y calcopirita, emplazado en granodiorite, la cual es persisten

te d~sde 2.5 Km. aproximadamente, eguas abajo. El muestreo arrojó -

altos valores de Au y Ag, es1 como de Cu y Pb, con respecto e otros 

VHlores reportados dentro de le zona. 

Cercana a este veta se localizó otra de 4 m. de ancho cuyos 

limites están ocultos bajo la cubierta de suelo. Su rumbo es N 22° 

W y echado vertical. Sus minerales constituyentes son: Cuarzo, ce.!. 

cita y pirita diseminada. La roca encojonante es la misma r¡ranodiE_ 

rita en la que no se observa alteración. El resultado del anhlisis 

químico indica bajos valores de Ag y ausentes de Au. 

MINA EL AGUACATE. 

Se localiza e une altura de 920 m. s. n. m. al W del Arroyo 

Los Altos. la obra minera es un eocevón de 35 m. de desarrollo, de~ 

tro del cual no ee observó mineralización; s6lo ne vió alteración -

cloritlca fuerte en tobas riol1ticao muy fracturadas. DP psta obra 

no se tomó muestre por no localizarse la l'structure mineralizada- -

Se obtuvo una muestre de una vete que ae rncuPntra a 5 m. de desni

vel bajo la bocamina. Esta veta tiene un espesor de D.40 m., con -



65 

flancos eilicificedoe y mineralizados qur. conforman un fil6n de mfie 

de 5 m. Se observaron sulfuros de Fe y Pb, eilice y celci ta prove

nientes de una elteraci6n propilitica. 

Se tomaron dos muestras Pn canal perpr.ndicularee a le eetruE_ 

tura resultando loe valoree más altos de Ag de toda le regi6n, y -

considerable cantidad de Au. 

VETA LOS BORNIOS. 

Se localiza en el Arroyo Los Altos a une altura ne 950 m.e. 

n.m., cercana a la Mina El Aguacate. La r.structurs es confusa, BP,!!. 

rentemente orientado N 70° W con echado vertical, emplazada en and.!'_ 

aito (?). Los minerales observados son galena y pirita en cuarzo.

La elteraci6n es cloritlca y s!l!cica. Del muestrr.~ ar obtuvieron 

18 p.p.m. de Ag, 172 p.p.m. de Cu, 2 250 de Zn y 1 140 de Pb. 

MINA MAJADA DEL qUELITE. 

Este obre es une pequena cata de 4 m. de longitud lebrada a 

rumbo de vete. Se localiza en el Arroyo Loa Altos e une altura de 

1 040 m.e.n.m. Le estructure es una vete de 0.75 m. orientada---

N 15° W - 53° N según le falla en le ouc se emplaza. SP obeerva 9.!!. 

lena y pirita dentro de cuarzo, rn un ambiPnte dP tobas r!olt tices 

que muestran un fracturamlento intl:!nso. Lee únicas alteraciones o!!_ 

servadas son la oxidac!6n secundarla y la s111cif1caci6n. 
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Del muestreo se obtuvieron valoree altos de Zn y Pb y 28 -

gr/ton de Ag. 

VETA LA COOPERATIVA. 

Locnliznda a 1.5 Km. al norte de Santa Cruz Camotlén, aflo

ro al E y W de un pequeno cuerpo de tobas riollticas en contacto -

con el batolito granodiorltico de le Sierre Guamúchil. La veta co

ri·e verticalmente orientada E-W con un espeaor de D.50 m. Eatt.m m.!, 

neralizsdas también unes breches de falle, cubierta8 por depbeitoe 

del Terciario Continental. Le mineralogla observndu consiste en -

sulfuros de Pb, Fe y Cu en cuarzo. Le alteracibn ea eillcica con -

piritizacibn y cloritizaclbn. 

El muestreo nrrojb alto valor de Zn y 13 gr/ton de Ag. 

VETA TIA MATIANA. 

Localizada en el arroyo del mismo nombre e 1 080 m.a.n.m. -

cercena e la mina El Hobll to (que adelante sr clte). Le vete es •!:!. 

perficiel con espesor de 1. 5 m., orientada N 40° \~ - 60° E congrUe_!! 

te con la seudae"trntificacibn de lee tobas rlollticaa, dentro de -

las que esté encajonado. Le alteracibn hldrotermal está repreeent.!!_ 

de por sllice y clorita. Se observen sulfuras de Fe, Pb, Cu. 

MINA Al TOS ARROYO DEL AGL!i\. 

Se encuentra en le parte alta (1 250 m.s.n.m,) del arroyo -
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del Agua. Le obre tiene un desarrollo de 20 m. e rumbo de une vete 

de cuarzo de 0.20 m. de espesor orientada 5 40° E - 45° E según le 

fractura ~n que se emplaza. La roce encajonante es una toba rioli

tice con altersci6n hidrotermel cuyos productos son: clorita, piri

ta, galena y eilice. 

MINA LA CADENA. 

Se encuentre en el perteeguae del Arroyo Las Minas y El Ague 

e una altura de 1 160 m.s.n.m. La obra está formada por un socev6n 

de 12 m, paralelo a la ee•ructure. A loe 6 m. existe un crucero de 

10 m., que comunica a une frente de 12 metros, que termine en un t.!. 

ro cmnpletmnente aterrado. Le estructure está en une zona eilicif.!. 

cede de 20 m. de espesor que contiene vetas menores de cuarzo orie.!J. 

tedas N 45° W - 43° E, donde le roce encejonante ea una toba rioli

tica afectada por el intruaivo granodioritico de le Sierre Gul!llllúchil. 

Loe minerales observados son: pirita, azurita, malaquita, calcopiri

ta y galena diseminada. Le elteraci6n es hidrotermal. 

MINA EL ROBLITO. 

Se localiza en el mismo parteaguae que le mine anterior. Se 

dice que existía un tiro, actualmente aterrado, junto el que sobres.!!_ 

le un interesante creet6n de cuarzo de 10 m. de espesor, orientado -

S 70° W con echado vertical. Se observen en el cuarzo aulfuroe de -

Pb, Fe y Cu. Esta estructura está encajonada en las tobas rioliti-

cas, y en muestra de mano resulta muy atractiva. 
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VETA ARROYO DEL AGUA, 

En el arroya del mioma nombre, se encuPntra esta veta a una 

altura de 960 m.s.n.m. No existe ningún tipo de obra, le veta es -

superficial formada de cuarzo emplazada en une fractura de rumba -

N 50° W - 60° S~J con espesor de D. 70 m. Se observa piri te, galena 

diseminada y sulfuros oxidadas de Fe y Cu. Está armada en un cuer

po gren1tica. El resultado del muestreo fue de valares bajas en t.!!, 

dos loe elementos metálicos. 

IV.2.2.4 ZONA IV. AMATANEJO-PIJINTO. 

En este zona se muestrearon siete minas ninguna de elles -

vigente desde el punto de vista legal. Todas se localizan en el E.!!, 

teda de Jalisco y son poco accesibles par lo abrupto de le topogr.!!. 

f1e. Le caracter1st1ca general es la de estar emplazadas en un - -

cuerpo gren1tico que se prolonga hasta le Sierre de Zepatén en Ney.!!. 

rit. Esto antigua zona minera tiene une gran cantidad de obres, de 

lea que ee muestrearon sblo aiete de elles por eu ecceaibilided y -

por ser tal vez lee más repreeentativea del área. 

MINA LA ESPAÑOLA. 

Se localiza en el Arroyo Lee Juntes, es une obre de 12 m. de 

desarrollo s rumbo de vete; corre N eoº W - 65° S e lo largo de une 

falle normal, y consiste en cuarzo con aulfuroa de Cu, Fe y Pb de e.!!. 

pesar variable entre 0,15 y D.30 m. San frecuentes también loe car

bonatos de Ce y Cu cubriendo partee de le veta. Le roce encejonente 
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ea un gneiaa cuarzo feldespático de la facies granulita, cuyas alt~ 

raciones comunes son la carbonatizaci6n, pir1tización y silicifics

ción. 

El resultado del análisis quimica de una muestra de la fre~ 

te del socavón, indica valores bajos en Cu, Zn, Ag y Pb, y nulas en 

Au. 

MINA LA MEXICANA. 

Está situada a 500 m. aproximadamente de "La Espnf'lola", - -

aguas abajo. Se encuentra dentro de la misma roce metam6rflca y un 

granito de 2 micas. El desarrollo del socavón PS de 30 m. a rumba 

de veta, que se orienta N 45° W - 77ª NE con un eap~sor medio de --

0:30 m. Se observaron en la veta de cuarzo: Sulfuras de Cu, Fe y -

Pb can carbonatos de Cu como costras en la veta y respaldos. La el_ 

teración es le misma que se observe en "Le Espanoln". Se tomaron -

2 muestras de canal, una en la frente y otra en la bocamina, cuyos 

resultadas fueron altoe en Au y bajos en Ag, con valares de Cu, Zn 

y Pb en cantidHdes menas atractivas. 

MINA EL PORVENIR. 

Se encuentra a 200 m. de altura sobre la cota del Arroyo -

Las Juntas en la margen contraria a la Mina Le EepaMole. Se deea-

rrolla a rumbo de veta, burdamentP E-W, sólo cortada por une falla 

de rumbo N-S con desplazamiento de 4.5 m hacia el N que adelgaza la 
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veta de cuarzo deede un eapeaor medio de 0.60 m, hasta pocos cen

tímetros. Se observaron eulf~roa de Pb, Cu y Fe edem§s de escasos 

carbonatos de Cu. La alteraci6n más frecuente es la piritizaci6n y 

lo silicificsci6n. Son frecuentes los diques dP. diabasa que cortan 

a la granodiorita con varios espesores. La aranodiorita preeenta -

variaciones a monzonito de cuarzo eegQn análisis megasc6pico. Se -

tomaron 5 muestrna separadas 10 m. aproximadamP.nte entre si, obte--

niendo un valor medio de 1.164 gr/ton de Au y 6 gr/ton de Ag. 

HINA LA SORPRESA. 

Se locnliza a J Km. aproximadamente al NW de Amatanejo. La 

estructura es una veta de cuarzo emplazada en una Fractura orientada 

N 85° E - 45° N. Se trobaj6 con dos nocavones espaciados 100 m. e~ 

tre si que corren con el rumbo de la veta. El primero tiene un de-

serrallo de 11 m. y el segundo 10 m. La veta es de cuarzo aurífero 
j 

con trazas de pirita, galena y calcopirita con espesores que varian 

de 0.20 m. a D.30 m. en el primer aocav6n y, d~ 0.20 a 0.01 m. en -

el segundo. Arrna en cuarzo monzoni ta que presenta piri t1zac16n y -

nilici ficación. 

Las muestras tomadas, una en cada una de las frPntes, arra-

j6 valores altee de Au y 10 gr/ton promedio ne Ag. 

MINA LA MARGARITA. 

Se localiza en el Cerro Pijinto, cercana el Ria Ameca a - -
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340 m. de altura del mismo, en el Estado de Jalisco. La obra es un 

eocav6n de 9 m. orientado fJE que corta a la veta orirrntada rJ 55° w, 

desde donde se desarrollaron frentes de 3 y 4 m. el SE y NW respec

tivamente. La veta es vertical con un espesor varioblP. entre 0.26 

y 0.43 m. emplazada en una fractura. Lo estructuro está constitui

da por cuarzo con sulfuros de Pb, Cu y fP. encajonada un una tonali

to que presenta variaciones a mlcrodiorita y afecto ~ une trsqulan

desita, la cual se llega a presentar en forma de xenolitoe. 

El muestreo efectuado se hizo entre ambos frentes, dando ,r.!!,. 

sultedos buenos de Au y bajos de Ag. 

MINA LA ANTIGUfl. 

Se localiza a 500 m. aproximadamente de la anterior, a 100 -

m. de desnivel. Existe un socav6n de 26 m. de largo dPsarrollada en 

une vete orientada N ssº W - 75° N, con le obra tiecia el SE. Le ve

te tiene un espesor de 0.20 m. y está constituida principalmente por 

cuarzo con pirita, calcopirita y galenR argentifera. La roca encej.!!. 

nante es una granodiorita, ron variacion~e e microdiorita de horn--

blenda. 

Se tomaron muestras en la frP-ntr v partP. mP.dia del socav6n, 

con altos valores de Au y 20 p.p.m promedio de ílg. 

IV.3 CLASIFICACION V CARACTERISTICAS GErJERALES DE U15 YACIMIENTOS. 

Según la m1neralog1a observada en las cuatro zonas descri-
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tas, constituida básicamente par minerales auriferas y/o argentife

ras con plomo, zinc y cabre en la mena y, silice, pirita y csrbon~ 

tos en la gongo además, por sus estructuras filonianas, los yaci--

miantos de la zona Barranca del Oro-Pijinta se clasifican coma hi-

drotermales de baja temperatura. De esta manera, los yacimientos -

obedecen a un rango de temperatura entre 50 y 200°c y presiones de 

maderadas a bajos. 

Dentro de la claaificsci6n general de las yacimientos, se -

pueden distinguir aún dos tipos, a saber: a) De metales básicos en 

las zonas Il (Ssn Felipe de Hijar) y algunos de la zona III (Santa 

Cruz Camotlán) y, b) Auroargentiferas en las zonas I (Barranca del 

Oro), algunos de la zona III (Santa Cruz Camotlén) y IV (Amataneja 

-Pijinta). Las caracteristicas generales de cada una de ellos son: 

o) Yacimientos de metales básicos.- Se encuPntran en estru_s 

turao filonianag de relleno de cavidades en zonae de fracturamiento 

y/a fallamiento. En el caso de la zona II, los yacimientos se en-

cuent.ran en rocas volcánicaa intermedias y ácidao, sin relación ev.!_ 

dente con alQún cuerpo plut6nico, como es el caso d~ algunos dep6s.!_ 

toa del área III. En ambos cusas, el elemEnta explotable es la pl!!, 

ta asociada. con sulfuros de P!J, Fe, Cu 1,1 Zn en cílntidadrs varie--

bles. Loa mineral~s de ganga observados fu~ron el cuarzo y la cal

cita principalmente. Las alterGciones más frer.uentC's en estos yac.!_ 

mientas par orden de importancia son: 5iliclficaci6n, piritizaci6n, 

claritizaci6n y ser1cit1zaci6n. 
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b) Yacimientos auroergent1feros.- Al igual que las del gr!:'. 

po anterior, las estructures se locelizan en zonas de fracturamien

to en forma de veta", s6lo que las rocas encajonantes son metam6rfl 

cae, volcánicas y plut6nicas para las zonas I, III y IV respectiva

mente. Loe yacimientos son principalmente auriferoe en la zona IV, 

emplazados en rocas plutónicas ácidas e intermedias, mientras que -

en las zonas I y III las vetas son auroargentiferas en todos los -

caeos asociados con sulfuros de Pb, Zn, Cu y Fe, con cuarzo como 

principal material de ganua. Las alteraciones Más comunea en la 2.c:i.. 

na IV son: slliclficaci6n y piritizaci6n de fina grenulometria. En 

las zonaa I y III la siliciflcaci6n, propilitizaci6n y eerlcltiza-

c16n son las más frecuentes alteraciones. 

IV.4 EDAD V GENESIS DE LOS YACIMIENTOS. 

Según el origen hidrotermal de los yacimientos y, aupanien

rto que este fen6meno sea originado por el emplazamiento de loo 

stocks y batolitoo, se pueden utilizar los datos radinmétricos pre

sentadoo por Gastil et al (1976) para ubicar en el tiempo a los ya

cimientos, De esta forma, aquelloo de les zonas y III, emplaza-

das en roces metem6rfices y valcnnicas de edades sup~estao Pre-Cre

tácico-Eocenn y Eoceno-Oligoceno rrspectlvanoPntr, obedecen a fenóm.!!_ 

nos de hidrotermaliomo contemporáneo o posterior o los 40,8 m. A. -

(Oligocena) y G1.8 m. A. (Paleoceno) que rellenaron fracturan de -

origen tectónico durante las últimas etapaa dP la cDnsolidacibn ma_g_ 



74 

mática. Esto parece ser real, toda vez que estos cuerpos intrueivoa 

representan las últimas manifestaciones plutónicas hacia el E de le 

trinchera del Pacifico si se lea compara con las edades mayores 

(cercanas e los 90 m. A.) de los cuerpos intrueivoa de Bah1a de Ban

deras, Jalisco y Cabo San Lucae, Baja California, que reporta el mi.!!_ 

mo Gastil y colaboradores (op. cit.). 

Se ha supuesto que loa fluidas mineralizantea tomaron lugar 

aún durante el Miocena Inferior, edad de la aerie extrusiva ácida, -

cuncluyendo tal manifestación en el Mioceno superior, en viste de -

que na ne encuentra diseminación dentro de las tobas indifer~nciedas 

o alguna otra unidad litológica más reciente. Tal es el caso tam--

bién de la zona II. 

Por lo que respecta e le zona IV, cuyos yacimientos están e!'! 

plezedoa en cuerpos intrusivas de carácter ácido e intermedio y su 

minerelog1a y estructures atestiotrnn un erige~ tlidrotermel de baja 

t"mperatura, su origen ee explica por el intenso frecturemiento pro

fundo y somero observado por el cual pudieron circular loa fluidos 

mineralizentea provenientes de los niveles inferiores del batolito.

Le edad de estos yacimientos es mbs problPmhtica en vieta de que los 

intrusivos dentro de los que se emplaza no afectan a rocas tercia--

rias qui! pudieran permitir la dataci6n relativa del emplazamiento. -

Sin embargo, por interpolaci6n de las fecnes rndinmótricas que se 

tienen, se puede ubicar el emplazamiento dP. este cuerpo entre los 
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97.6 m. A., edad obtenida de un cuerpo gabr6ico cercano a El Zapo

tén y los 61.8 m. A. registrados en una tonalita que se localiza -

en la Sierra Guamúchil (Gastil, et al, op. cit.). 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

V.1 CONCLUSIONES. 

1.- En la zona de Santa Cruz Cemotlén-Berrenca del Oro ae -

identificaron cuatro áreas mineralizadas, import8ntr.e desde el pun

to de vista del contenida metálico y forma de los yacimientos. La 

zona fui neleccionada por medio de las im~genes de~ aat~lite, y les 

segundes fueran identificadas par trebejo de verificación de campo. 

2.- Loe yacimientos minerales de las cuatro zaneH de inte

rés económico del si tia de pruebe se claei ficaron coma hldroterma

les de baja temperatura de dos tipos: auraergent1Feroe y de metales 

básicos, ambon con sulfuros de Pb, Cu y Fe en vetas de cuarzo. Es 

t6n ~ncojonadas en rocas ign~as vGl~~nlcea e intruAivas de carbcter 

ácido e interm,,dio. la importancia econbmica dr estos ys~lmientos 

es relativa si se consideran las peque~aa dimenAianee de las vete" 

y el contenido metálico aue presentan, selva alaunss excepclones. 

3.- El control rstructursl estb bien definida en la Sierre 

Guomúchil, donde les estructuras minrrelizedas SI! definen NE-SW, -

cm arreglo perpP.ndicular a los lineamif!ntos maynrPn; mientras que 

en la Sl~rra Pijinto lae estructuras minernliza~aa. al ioual que -

el sistema de frt~cturAmiento y follamientn no presentan un patr6n 

estructural definido. 

4.- En el Estado de Nayarit y el norte de Jalisco los yaci-
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mientas son hidrotermalea v están relacionados espacio-temporalmen

te con zonas de intrusiones de carácter ácido e intermedio a lo la.E. 

ge de grandes fallas, generalmente en arreglo casi pnralelo a la -

costa y que corresponden a edades terciarias. Todos los yacimien-

tos se encuentran en forma de sulfuros, en estructuras filonianas -

y emplazadas en rocas volcánicos e intrusivas. 

5,- Todas las estructuras mineralizadas guardan estrecha r!!_ 

lac16n con los procesos geológicos inherentes a ls evolución de la 

margen paci fice del continente, en concordancia con el modelo pro-

puesto po_r Sewkins (1972), cuyas caractr.riaticas se preeenta11 en el 

capitulo II, por lo que se clasifican a estos yac1mi"nt.os como de -

tipa cordillerano. Por lo anterior, es factible utilizar el modelo 

cordillerano y de zaneamlento lateral en sentido gr.o~ráflco para -

guiar prospecciones regionales que, para el caso concreto de Naya-

ri t y norte de Jalioco, les corresponden las zonas de l\u-Cu •1 de m!!_ 

tales básicos cuyos limites no fueron bien definidos. 

6.- El modelo se debe tomar con las reservas propias e un -

modela general, en el que ae plantea la posibilidad de que oourran 

yacimientos metálicos con cierta rP.qularidad, asociados con fases -

eopeclficas de interaci6n de placas, Posteriores trabajos geológi

cas de campo, geoqulmicos y tectónicos harán de este modelo una --

guia de prospección más confiable y realista en ln medida en que 

los limites entre las provincias estén mee claros y definidos. 
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7.- Las imágenes de satélite en blanco y negro son eficaces 

en el tratamiento tect6nico y estructural de zonas can caracter1stl 

caa geal6gices oimilares a las de Nayarit, de manera que el usa CD!!!_ 

binado de planas de interpretaci6n lital6gica y de lineamientos con 

modelas metalatect6nicas, proporcionan une amplia y rápida visión -

en problemas de prospección regional. 

V.2 RECOMENDACIONES. 

1.- Par su accesibilidad y par haber presentada los valoree 

de Au más alteo, se recomiendo hacer trabajas de detalle en el área 

de Barranca del Ora, a fin de conocer el potencial real de la mine

ralización. Además, un muestreo de detalle en las estructuras de -

Santa Cruz Camatlán y de Amatanejo-Pijinta, es ampliamente recomen

dable ye que alaunas estructuras tales cama El Aguocata, El Rablita, 

El Porvenir y La Sorpresa rusultaran atractivas desde el punto de -

vista económica. 

2.- Realizar un concenso más detallado de los yacimientos -

minerales en las reglones de Naynr1t y Jalisco y áreas circundantes 

con el fin de conoc··r lrs limi teciomos df'l modelo de zoneamienta m.!!_ 

tálico lateral en esta rcQi6n. 

3.- Guiar prospeccionr.s a lAs zonns dondr. las cerecteristi

cas geal6gicas sean similares a las del modelo cordillerana, Pxclu

yendo esi aquellas dende loo eventos volcánicos spen posteriores el 

Mioceno. 
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4.- Son recomendables estudios de parsgénesis y petrográfi

cos del ambiente en que se encuentran alojadas laa estructuras min.':_ 

ralizadas, lo que permitiría canecer y diferenciar la época metala

genética que les corresponde y el procesa o procesos que están inv.!!_ 

lucradas en su formación. 



iABLA NO 1 

Gnnca 1. 
(:1 .. 5-0.G r.i) 

Cenda 5 
(D.ó-0.7 m) 

Canda G 
(íl. 7-r:.s r.1) 

Canee 7 
(íl.B-1,1 m) 

Dundas CP -

íladia 

Comp651tos 
dr caler 
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ALGUNAS APLICACIUNES DE LA HJFDRMACION DEL Ll' ... DSAT 
(TQ;:ADO DE i·TF.Cf.rnr, 19 ..... 7) 

Prn [;ISCPUrm ) 

·-----------------------·---

Locelizaci6n de niPve 
LinPas Forc5talcs de 
nieve 
Sc:dimrntos 
TurbiCC'Z 

Prcfundi~ad del agua 
5r:dir.rntcs \ 
Turbiécz 

iJi1·vr PasajPra 
L1nras cr glaciarFs 
Limi t1•s c'f BQua 
Difrrrnciaci6n dr -
nubrs Cr nirvr 

Campos Irrigados 
Tierras sr:cas 
L1mites dr agua 
Planicic-s dP inunda
ci6n. 
1 :apeo de inundeci6n 

Vegetación 
HumE'dad del su,.,lo 
Planicies de inunde 
ci6n. 

Lineas transitorias en 
glacierFs 
Planicies dP inundación 
Humrded drl su•lo 

toCl.LüliIA 

SP.dimcn:-os 
Ele time trie 
Arcas urbanas 

Suelo 
Arcas urbanas 
Sedimentos 
Detalles de Frac
tures 

Roces ignras 
Rasgos tectónicos 
Marismar 
Lagos 
Rice 
Cenelrs 

Rasgos tect6nicos 
Lagos 
Rios 
Fracturas 
Ague superficial 

Estructures de ro
ces 
Litologia 
Geotcrmia 
Oxideci6n de Fe 
Manches superficie 
les -
Contactos litol6gicos 

Tonos de suelo 
Rasgos glaciales 
ílesgos lineales 
Anomal1as por nubes 
Unidades de roca M!_ 
yo res. 

USO le T 

Lagos escasos en oxl~c-

Cv.mpoa aéreos 
Concreto 
forestación 
Sedimentos 

Limites tierra-egua 
Grander puentes 
Rasgos 9col6giccs 
Tierras hGmedas 

Limites tierra-egua 
Lagos pequeños 
Rasgos Gcol6giccs 
Areas urbanas 
tierras 

Puentes 
Núcleos urbanos 
Campos con vegetación 

Realce de rasgar. 9eo
lógices 

P. E C U E 5 u 5 
. l Íi íl I f·I C S 

Turbidez 
Oetimetrla 
Hielo 
Sedimentas 

Turbidez 
Oatimetr!.a 
Sedimentos 
Remolinos 
Puntos de Turbi
dez 

Clorofila 

Playas 
Hiele 
Clorofilii 
Remolinos 

üatimetrla 

HETEúRLLúGIA Y 
AMBIENTE. 

Contaminación del -
agua 
Contrnninaci6n del -
aire 
Nubes angostas 
Niebla. 

Contamiñación del -
agua 
Contaminaci6n del 
aire 
rJubco escasas 
Rutes de-Jcts 
Defoliación. 

Interfase tierra 
agua 

Interfase tierra 
agua 
Defoliacién 

Ambientes vegetales 
Diferencias de nu-
bes densas y escasee 
Diferencias de turbi 
dez del agua -

Clasificación de ve
getación 
Límites de nieve. 



TIEMPO DE OURACION APROXIMADO 

IL Alu-.kii 

10.- T trclorki Contlnefltol 

s. ... IQrltO E atru1lvo Ba'tk:o 

e ... Brecho YolccMico 

1.- Tobo lndtt.r"'cloda1 

6._ l911eo Eatru•~o Addo 

~--Roca• lntrn1vc11 

4.- Conr¡ilomerodo1 

3 ._Andnltu 

2- Callro1 ~~· 
l._ Raca1 Metamórtlcat ·~ ?ffe¿'l,7¿7,{@,m1 

'"'· ,..;o. 1'111. 'p1 .. ,to. 
PALEOZOICO MESOZOICO CENOZOICO 

TABLA Nº2 
"' ro• '" 

TABLA ESTRATIGRAFICA 

( E1cala dtl ll•mpo Geo\óqlco segtln Hor1and e1 al (r.J64) y Eytlf'91 (19711 

JAIG 



82 

TABLA NO 3 

Oep6sl tas Mine relea Mepeados en le Figure 10 

Clave drl mrdlo amblPnte mrtalogen~tico, tipo dr yeclmirnta y 
edad. Los r.lrm~nto~ acumulados rn dr.p6s1tos dP. plecPr no son coneidPredos 
J'ln (•ste. (Sri rn5nPte la tr•rminolog1e dr. la Carta Mrtelogrnf!ttce dP Norte-
emfirice, prP.srntede por Pl C.R.M., 19?5). 

MPdio ílmhir.ntro Mrtalonpnf>tlco.- 1). Sr•cuPncle miogr>oainclinel, 
snd1mnntos dr gran rsprear, no volc,nlcos. 2). ~ocas alcAlJnc~. 3). Roces -
dP rr 1 cubrlmirnto en curncas st;barcurntrs. 4). Rocas fPlsftlces, granito o -
dinri te crrnrc1 fPre. 5). ~lPcuPncle eu9roeincl1 nel, sPdimf'ntoe dr-· oren esrir•-
Gnr y rocas volc6nicns intercBlndas. 6). Reces Gabr61cAs, incluslvr nlabese. 
7). nocas volctmtces dí'! ori~wn continPntel v PSrncialmPnti• no r'rifnromdas. -
O). Hacas ultrarnbficas. ( 1-5). Securncie mf"tem6rfice d1• oren PSpl:'sar, cerác 
ter orll]inal O!;Curo. 0-7). Rocas dr. rPcubrimirnto rin plPllAformA, lncluvrm:
do planicJr.9 costeras. (4-[J). Diorita. (6-n). Anortn3ito. (íl-2). Roces elce 
lino-méficas. -

Tipo tfo Yacimiento.- 1). D1•p6sitas pf'gma:titlco~. 2). Sedimen
tos qu1micos aue no sean PvBporites. 3). Drp6sitas r~ F~arn o grrtarn (dP -
contecto). 4). Depósitos de placerrs. ~). Macizos mlne~alizados, troncos, -
chimeneas v otras formas irrP.rJulores. 6). Cvaporita!i. 7)\/ptns v zonas c:lr. ci 
zellamiento. ü). Dep6sitas mfrn o menns cancordante.9 en roces 1;.inr.m:i. ~n. LD 
tcrJ tes. 10). Princi pelmentP. rf~p6e i ton di semi nades más n :r.erio!' C?Ot rat 1f1 ca:" 
doa, pero di ferPntrs de plecnr~s connci dos. 11). Dr.p6si tos e;.:: rcC'mplezamten 
ta. -

NQ N o m b r e Contenido Mino ralo e M.A.M. T • de v. 
BAJA CALIFORNIA NORTE 
1 La MI lle Au Natl VD 4 7 
2 Real del Castillo Au Nativo 5 3 
3 El Alama Au,Ag Sulfuro 4 7 
4 H~rculra-Colosa F~ Oxido 4 3 
5 El Socarro Au Netivo 4 7 
6 Llan José Cu Sulfura 4 7 
7 M. Volladerrs Au Net!va 4 7 
1' Víbora Cu Sulfura (4-7) 7 
9 A!Pjannra Cu Sulfuro 7 7 
1~ A()uaj1 to-Seuzeli to Cu Sulfuro 4( 1-5) 3 
11 Santa Ursula fp Oxida 5 5 
12 El Gato Cu (Fe) Sulfuro 3 
13 Sen FPrnando Cu (Fe) Oxido 3 
14 E smr ra 1 de-[ va luc 16n Cu Sulfura 5 
15 Luci ano-Evangr:ili ne-

J.C. Cu Sulfuro 7 
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NO N a m b r e Cantrnl.da Minf'rBlFs f.1.A.M, T .dP v. 

16 Chapa la Cu Sulfuro 4 J 
17 Lcbn Grande Au Nativo ( 1-5) 7 
18 Deeengef\a Au Nativo ( 1-5) 7 
19 Columbia Au,Cu Sulfura (1-5) 7 
20 La Escondida Au Nativa (1-5) 7 
21 Lea Chollas Au Nativa (1-5) 7 
22 San Juan Au Nativo (1-5) 7 
23 El Arco Cu Sulfuro 5 7 

BAJA CALIFORNIA SUR 

1 Morro Hermoso Cu Sulfura '· 7 
2 El Oolca Cu Sulfuro (1-7) 2 
3 San lintonia-El 

Triunfo Au,Ao Sulfuro 1-3-4 7 
4 Santial]a Au,Ag Sulfuro 4 3 
5 San Jael! del Cabo Au 1 Ag Sulfum 4 •¡ 

SONORA 

1 Loe Tanques Au Nativo 7 7 
2 San Frencisco Pu Nativo 7 7 
3 Sierra Prieta Au Nativo 7 7 
4 Sierra dr Tejitos Au,Ag Sulfuro 4 7 
5 Cananpe Cu(Ma) Sulfuro 4 10 
5 Necozari Cu(Mo) Sulfuro 7 7 
7 Le Caridad CuCMo) Sulfuro '· 10 
B Cumpes Mo(Cu) Sulfuro 7 
9 Opodf'pr Ag,Pb Sulfuro 7 ? 
10 San Eduardo · Pb, Zn, Ag Sulfuro 7 7 
11 Le Verde Cu Sulfuro 1-3-4 3 
12 Nacarl Chica Cu Sulfuro 4 7 
13 Cienegui ta Ag,Au Sulfuro 7 ? 
14 Vi znage Cu Sulfuro 7 
15 Sen Javier Cu Sulfuro 4 5 
16 Muletas Ag,Cu Sulfuroe ? 7 
17 Cl Volc~n Fe Dxi~oe 7 5 
18 Barrollega Ag,Au Sulfuros 7 7 
19 A lemas Au(Au) Sulfuro~ 4 7 

SINALOA 

1 Choix Fe(Cu) Sulfuro 10 
2 Lae Lejas Cu Sulfuro 7 3 
3 San Jasb de Gracia Au Netivo 7 7 
4 Badirs9uato Pb,Zn,Cu Sulfuros 4 7 
5 Co•aH Au, Ag Sulfuros 7 7 
6 Ccncord1e Cu Sulfura 7 7 
7 Plomases Cu,Au Nativo 
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NO Nombre Contenida Minnrnlne M.A.M. T.de V. 

NAVARIT 

1 Cucharas Cu Sulfura ? ? 
2 El Tigre Au,Cu Sulfura ? 7 
3 Sentiega Ixcuintle Au Netivo ? 7 
4 La Yesca Au,Ag Sulfuro 7 ? 
5 Compostela Au,Ag Sulfuro 4 ? 

CDAHUILA 

1 Hércules Fe Oxido 4 
2 Siorre Mojada Pb,Cu Sulfuro 1-4 

CHIHUAHUA 

1 Conejas Au,Ag Sulfuro ? ? 
2 Ascencibn Cu,Ag Sulfuro 7 ? 
3 Guadalupe Bravo Au,Ag Sulfuro 1 ? 
4 Si•rra de Cuilm!m Pb,Ag Sulfuro 1 7 
5 Sen Pedro Carrel1tas Pb,Zn,Ag 

(l\u,Cul Sulfuro 1 5 
6 Mosqueteros Pb,Ag Sulfura 1-4 7 
? Cesas Grandes Pb,Zn,Ag 

(Au,Cu) Sulfura 7 ? 
8 v. Ahumada-Las Pb,Zn 

Lamentos Pb,Ag Sulfuro 5 10 
9 Galeena Ag,Au Sulfura 7 7 
10 Arenales Cu Sulfura 1-4 3 
11 Tesisihue Pb,l\g Sulfura 1-4 3 
·12 Temosachlc Cu Sulfura 7 7 
13 Le Boquilla Cu Sulfuro 1 5 
14 Nem1qulpe Pb, Zn, Ag, 

Au Sulfuro 7 ? 
15 Coy ame Cu Sulfura 1-4 10 
16 Hormigas Ag,Pb Sulfuro 1 ? 
17 Milagros l\u,Ag Sulfuro 7 7 
18 Sacramento Pb,Ag(Cul Sulfuro 7 3 
19 Al dame Cu Su 1 furo 1 ? 
20 c. Guerrero Zn, Au, Ag Sulfuro 1-4 3 
21 Aqul les SPrdén Pb,Zn,Ag 

(Au,Cu) Sulfuro (7-5) 5 
22 le Prrla FP Oxido 7 5 
23 Sen Miguel FP, Cu Sulfuro 7 7 
24 Maris Oc ampo Ag, Pb, Zn 

(Au, Cu) Sulfuro 7 7 
25 El Canchena Au.Ag Sulfura 7 7 
21i Cus1huir1ech1c Ag,Pb,Zn 

(Au, Cu) Sulfuro ? 7 
27 Seucillo-Nelce Pu,Zn,l\g 

(Au,Cu) Sulfura 5 
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tJO N o m b r e Contenido MinP.ralP-e M.A.M. T.deV. 

28 Chinipas Au,Ag Sulfuro 7 7 
29 Unique Au,Ag Sulfuro 7 7 
30 Lo Reforme Pb, Zn, Ag 

(Au,Cu) Sulfuro 7 
31 Batapllaa Ag,Pb,Zn 

(Au,Cu) Sulfuro 7 
32 San Francisco del Pb, Zn,Ag 

Oro (Au,Cu) Sulfuro 7 7 
33 Hidalgo del Parral Pb,Zn,Ag 

(Au,Cu) Sulfuro 7 7 
34 Sante 8f!rbera Pb,Zn,Ag 

(Au,Cu) Sulfuro 1-7 7 
35 Alisos Mo,Cu Sulfuro 7 7 
36 Guadalupe y Calvo Au,Ag Sulfuro 7 7 

DURANGD 

1 GuenacF:Jvl Au,Ag Sulfuro 7 7 
2 Sta. Maria del Oro Au,Ag Sulfuro 11-( 1-5) 7 
3 Mepim1-Le Hojuela Pb,Zn,Ag 

(Au, Cu) Sulfuro 4 5 
4 Sen Jos~ del Desierto Mo(Cu) Sulfuro 7 7 
5 Cene las Au,Ag Sulfuro 7 7 
6 Cucnca:nl?-Ve lerdefte Ag,Pb,Zn 

-P. (Au,Cu) Sulfuro 
7 Otaez Ag,Pb,Zn 

CAu, Cu) Sulfuro 7 7 
8 Tayoltbta-San Dimaa Au,Ag Sulfuro 7 7 
9 Dgo, C de Mercado Fr Oxido 7 
10 Cebollas ílg,Pb,Zn 

(Au,Cu) Sulfuro 1 7 
11 Lluvia de Oro l\u Nativo 7 7 
12 Sapior1s Sn Oxido 
13 Am~rlca Sn Oxido 
14 SiPrra de Avino Sn Oxido 
15 La Fortuna Sn Oxido 
16 Ocho a Sn Oxido 

NUEVO LEON 

Lampazos Cu Sulfuro 7 

TAMAULIPA5 

San Cerloe Cu Sulfuro 2 7 
San Josl• del Llano Ag,Pb,Zn 

(Au,Cu) Sulfuro 7 

ZACATECAS 

Nochebuena Pb,Zn,Ag 
(Au,Cu) Sulfuro 5 
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rm N o m b r e Contenido MinPrelrs M.A.M. T.de v. 

2 Avalo e Pb,Zn,Ag 
(Au, Cu) Sulfuro 1-4-7 7 

3 Concepci6n dP.l Oro Zn,Ag,Cu Sulfuro 1 3 
4 SombrP.retr. Ag,Pb,Zn 

(Au,Cu) Sulfuro 1 7 
5 Chalchihul tes Au,Ag Sulfuro 4-(1-5) 5 
6 Fresnillo Ag,Pb,Zn 

(Au,Cu) Sul Furo 7 
7 Veta Grande Ag,Pb,Zn 

(Au,Cu) Sulfuro 4-(1-5) 7 
íl Zacateces Ag,Pb,Zn 

(Au,Cu) Sulfuro 4-(1-5) 7 
9 Miguel Auza Sn Oxida 

AGUASCALJENTES 

Tepezalé y Asientos Cu Sulfuro 1-3-4 ? 

Sl1N LUIS POTOSI 

Sierra del Catorce Ag,Pb,Zn 
(Au,Cu) Sulfuro 1-4 ? 

2 Santa Maria de La Ag,Pb,Zn 
Paz (Au,Cu) Sulfura 1-4-5 ? 

3 Charcua Ag,Pb,Zn 
(Au,Cu) Sulfuro 1-4-6 7 

GUANAJUATO 

1 Xichú Pb,Zn,Ag Sulfura 4 ? 
2 Guanajuato Ag,Pb,Zn 

(Au, Cu) Sulfuro 7 ? 
3 Tlachlquero Sn Oxidas 
4 Hda. Trences Sn Oxido 
5 Loa Cabires Sn Oxido 

QUERETARO 

El Doctor Pb 1 Zn,Ag Sulfuro 1-4 

HIDALGO 

Sante Maria r~ 1 Cu Sulfuro (1-5) 3 
Jaca le Fe,Cu Sulfuro ( 1-5) 3 

3 Minas Viejas Fe,Cu Sulfuro (1-5) 3 
4 Encernaci6n Fe,Cu Sulfuro ( 1-5) 3 
5 Z!mapén Pb,Ag,Zn 

(Au,Cu) Sulfuro 5 
6 Pachuce Ag,Pb,Zn 

(nu,Cu) Sulfuro 7 ? 
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NO Nombre Contenido Minerales M.A.M. T. de V, 

JALISCO 

1 Comenja de Corona Pb, Ag(Au) Sulfuro ? 7 
2 Cl neo Ml. nas Ag,Pb,Zn 

(Au,Cu) Sulfuro ? 7 
Etzatlén Ag,Pb,Zn 

(Au, Cu) Sulfuro 7 ? 
Mascota Ag,Pb,Zn 

(Au,Cu) Sulfuro ? ? 
Talpa de Allende Ag, Pb, Zn 

(Au,Cu) Sulfuro ? 7 
6 Ayutla Cu Sulfuro ? 7 
7 Qui tupfm Cu(Au) Sulfuro ? ? 
B la Hur.rta fp Oxido 1 3 
9 Pihuamo Fe Oxido 1-2-4 3 

COLIMA 

1 Pena Colorada fp Oxido 4 3 
2 los Cordones Fe Oxido 1-4 3 
3 Piscila Fe Oxido 1-4 3 

MEX!CO 

Tr>mascal tepe e Pb,Ag,Zn Sulfuro 1-7 7 

PUEBLA 

Teziutl&n Cu Sulfuro 7 

VEHACRUZ 

Tatatila Fe Oxido 4 5 
2 Lea Minas Cu,Au Sulfuro ? 5 

Almagre a Fe Oxido D-7)-2 3 

MICHOACAN 

1 Zi napécuaro Ph,Ag,Au Sulfuro 7 
2 Tlalpujahua Au,AQ Sulfuro ? 
3 Anganoueo r~;;, Pb, Zn 

(Au,Cu) Sulfuro 1-4-? 7 
4 Otzumatl!m A9,ílu Sulfuro 4 7 
5 La Verde Cu,t"10 5ul furn 4 J 
6 Les Trojes Fe Oxido 1-4 3 
? San Isidro Cu Sulfura 7 7 
8 lnguar~n Cu Su! furo 7 4 
9 Manga de Cuimbo Cu SL.:l furo 5 4 
10 üastán Cu Sulfuro ? 7 
11 Caalcom~n Cu Sulfuro 4-7 7 
12 HuetefTlo Cu Sulfuro ? 7 
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13 La Guayabera Fe Oxido 4 3 
14 Los Pozos Fe,Au Sulfuro 4 5 
15 Colmilluda Fe,Cu Sulfuro 4 5 
16 Los Truchas fe Oxido 4 3 

OAXACA 

1 Ixtlán de Juárez Au,Ag Sulfura 1 ? 
2 La Vcntaoo fe Oxido 1-2-? ? 
3 Zani ze fe Oxido 1-2-4 5 
4 Ejutla Ag,Pb,Zn 

(Au,Cu) Sulfuro 4-(1-5) ? 
5 Vagut1 Cu Sulfuro 1 ? 

GUERRERO 

Texco Ag,Pb,Zn 
(Au, Cu) Sulfuro ? 

X1tingo Pb, Zn,Ag 
(Au) Sulfuro 1 7 

3 La Unión Cu Sulfuro 7 ? 
4 El Tibor-Chutle fe Oxido 11 
5 Re[Jl de Guadalupp Ag,Pb,Zn 

(Au,Cu) Sulfuro 4 ? 
6 Cooper King Cu Sulfuro 1-(3-?) ? 
? El Violin fp Oxido (1-5) 11 
B Le Dicha (Ixcuineto-

\'DC) Cu Sulfuro G ? 
9 Las Papas-Ria Verdito r., Oxido 11 

CHIAPAS 

1 Sebenllle Cu Sulfuro 1 7 
2 Ixtapa Pb,Zn Sulfuro 0-7) 3 
3 Tepana tepec-Pl atani- Fe,Cu 

llo (Pb,Ag) Sulfuro 5 
Arriaga Fe,Cu Sulfuro 3 
Nueva More 11 a Ag,Pb,Zn 

(Au, Cu) Sulfuro 7 
6 Lejerie Pb,Zn Sulfuro 7 
7 Pijijiepe Pb,Ag,Zn 

(Au,Cu) Sulfuro (1-5) 7 
B Motozintla Cu,Zn(Ag) Sulfuro 4 2 
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