
/() 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE INGENIERIA 

ESTUDIO GEOLOGICO-MINERO DEL DISTRITO DE 
CONETO DE COMONFORT, EDO. DE DURANGO 

T E s s 
OUE P.ARA OBTENER EL TITULO DE: 
INGENIERO GEOLOGO 
PRESENTA 

JOSE ANTONIO DE JESUS OLMEDO VERA 
MEXICO, D. F. 1979 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



CONTENIDO 

Página 

I. INTRODUCCION 

[. l Intrcx:!ucc!ón ••••.••••.•• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 
I.2 Objeto del Estudio ••. ,, ............... , ....... ,. 3 
l.3 Historia Minera del Distrito •..••• ,.............. 3 
I • .¡ Trabajos Previos .••.•.••.• , ••• ,................. 7 
I. 5 Mt'.!todo de Trabajo •••••••• , •••• ,................ 8 

!. 5. 1 Trabajos de Campo ................. , •••• , 9 
l. 5. 2 Trabajos de Gabinete. • • .. .. • • • .. • • • • • • • • • 12 

l. 6 Sirnación Lq,ral............ • • • • • • • • • • .. • • • • • • • . . 14 

II. GEOGRAFIA 

II.1 Localizacit~n y Extensión del Arca • • • • • • • • • • • • • • • 17 
II.2 Acceso y Vías de Comunicación.................. 17 
II.3 Clln1a........................... • • . • • • • • • • • • • 19 
U.4 Flora y Fauna................................. 20 

II.5 Población y Cultura............................. 21 
JI. 6 Fisiografía.................................... 22 

U. 6. l Geomorfología . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • . 24 
II.6.2 Orografía .............. ,............... 26 
II. 6. 3 lUdrograffa •••••••••••••••.•• , •.•••• ,.. 27 

lll. GEOLOGIA 

Ul. l Geología Regional. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 32 
III.2 C.cologia Local................................ 39 

III.2. l Estratigrafía •.• , • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • 39 
III.2.1. l Introducción......................... 39 
lll.2.1.2 Secuencia tic Rocas Volcánicas y Estra 

tificadas ••••.•.••••••••••••••••••• :-. 40 
Ill. 2.1. 3 Secuencia de Rocas Intrusivas......... 51 



Jll. 2. 2 
III. 2. 3 

Geología Estructural .••••••••••••••.•••. 
Geología Histórica ••••• , •• , .. , .. ,,.,,,,, 

Página 

54 
58 

IV. YACIMIENTOS MINERALES 

IV .1 
IV.2 

IV .3 

IV.4 
IV.5 
IV.6 

Intrcxlucci6n •. , ••• , •. , •• , • 
Formas, Dimensiones y ivfanifestaciones Superfi-
ciales .••••••••••••••••••••• , ................ . 
Mineralogía •••••••.•. , •••••• , ••••••••• , ••• ,,,,, 

IV. 3.1 Mineralización ....... , •• ,., •••• , ....... . 
lV.3,2 Minerales que constiruyen las Vetas ...... . 
IV. 3. 2.1 lvlineralcs tic Mena ................... . 
IV. 3. 2. 2 lvlincralcs de Ganga •• , •••• , • , ........ . 

Paragénesis, Sucesión y Zoncamiento, •••••••••••• 
Roca Encajonante y Alteraciones •• ,., •••••••••••• 
Clasificación y Génesis •.••••••••••••••••••••••• 

63 

64 
67 

67 
68 
69 
72 
73 

77 
78 

V. GEOLOGIA DE 1'UNAS 

V. l Controles de Ja Mineralización ••••••••••• , ••• , • • • 83 
V. l. l Guias Fisiográficas •••••• ,., •• , •••••• ,.... 83 
V. 1. 2 Guras Mineralógicas .. .. .. • .. • .. .. .. .. • • .. 85 
V. l,3 Guias Estratigr'1ficas y Litológicas......... 87 
V. l. 4 Guias Eso-ucrurales •••••••• , ••••••••••• , • 88 

V .2 Descripción de Obras Mineras y Cuerpos Minerali-
zados.......................................... 89 

V. 2 .1 Arca La Bufa .......... , • , • .. • • .. • • .. .. • • 90 
v.2.2 Arca La Palma........................... 97 
V.2.3 Arca Durazno-Impulsora.................. 104 
V.2.4 Arca Promontorio........................ 110 
V.2.5 Arca Loma Verde........................ 113 

V. 3 Cálculo de Reservas •••••••••••••••• ,., •••• ,,.... 114 
V. 3.1 Introducción •••••••• , •••••.••••••••• , •• , • 114 
V. 3. 2 Defirncioncs y Métodos de Bloqueo ...... ; .. 117 



PJgina 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

VI. 1 Conclusiones. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 130 

VI.1.1 Geológicas • • • • • .. • • • • • • • .. • • • • • • • .. • • .. 130 
VI. J.. 2 Geológico- Económicas •••• ,.............. 131 

VI.2 Recomendaciones ................... ,........... 133 

VI. 2. 1 Generales • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 133 
VI. 2. 2 Obras Directas • • • • • • • • • • • • • .. • • • .. • • • • • 135 

BIBLIOGRAFIA. • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 137 

APENDICE A - ANAL!SlS PETROGRAFICOS, PARAGE-
NETICOS Y ESPECTROMETRICOS • • • • • Al final 

APEND!CE B - PRODUCClON •••••••••••••••••••••••• 

APENDICE C - FOTOGRAFIAS •••••••••••••••••••••• 



2 

3 

5 

6 

PLANOS E IWSTRACIONES 

Localización y Vías de Acceso. Coneto de 
Comonfort, Dgo. • •.•• , ••••••••••• , •••••••• 

Provincias Fisiogr<ificas, República !v!exicana 

Provincies Mctalcgenóticcis. Estado de Dura_!! 
go ••••••.••.•••••••••••••••••••••••••••••• 

Geocronomórrico. Subprovincia de Altas 'Lla
nuras, Estado de Durango •• ,., •••••• ,., ..... 

Imagen de Satólite Erts, Sierra de Cortcto, 
Ogo. Ese. 1:1'000,000, •••••••••••••••••••• 

Areas lvtineras - Coneto de Comonfort, Dgo •• 

7 Geológico-TopognHico. Conetu de Comonfort, 
Ourango .• , •••••• ,, •• , ••• ,, •••••••••• ,, •••• 

8 Secciones Geológicas. Concto de Comonfort, 
Ourango ••••••••••••• , , •••••• , , • ,, •••••••• 

9 Muestreo en Sección L.ongiruilinal a rumbo de 
Veta Santo Niíio. Diagran-ws Je Variabilidad, 
Hiswg:ramas y Curvas de Frecuencia Acumu
lada. Arca L.a Bufo. Concto de Comorúort, -
Duran¡,'lJ, ••••••••••••••••• , ••••• , ••••••••• 

10 Muestreo en Stx:ción Longitudinal a rumbo de 
Veta San !vtiguel. Diagn.mas de Variabilidad, 
Histogramas y Curvas de Frecuencia Acumu
lada. Arca La Bufa. Concto de Comonfort, 
Durango •..•.•.••.•• ...••••••.•••••••.•.•• 

Entre 
páginas 

16 y 17 

22 y 23 

23 y 24 

38 y 39 

5.¡ y 55 

Al final 



PLANOS 

11 Geológico del Nivel Cero Nlina La BUfa. Coneto 

Entre 
páginas 

de Comonfort, Dgo. • •••••••••••••••••••••• , • Al final 

12 Geológico del Nivel 3 Nlina La Palma. Concto 
de Comonfort, Dgo. • ••••••••••.•••••• , •••••• 

13 Sección Vertical Longitudinal Mina La Palma. 
Coneto de Comonfort: Dgo. • ••••••.••••••••• , 

14 Geológico. Veras El Durazno y El Higo. i\lina 
Impulsora. Concto de Comonfort, Dgo •••• , ••• 

15 Muestreo en Sección Longiruilinal, mostnlndo -
Grtlficas de Variabilidad, Curva3 de rrecuencia 
y Cubicación de Reservas, Mina Impulsora, 
Coneto de Cornonfort, Dgo •••••••••••••••••• , 

16 Geológico del Socdvón El Nogalito. Planea y 
Sección Vertical Longitudinal. Arca Promomo
rio. Concto de Comonfort, Dgo •••••••••••••• 

LA!'vUNAS 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Cuadro Estratigráfico ••••••••••••••••••••••• 

Cuadro de Vetas ............... , •••••••••••• 

Cuadro de Sucesión r-.linerulógica ••••••••••••• 

Cálculo de Reservas Veta Santo Nilio ••••••••• 

Cálculo de Reservas Veta San i\liguel ••••••••• 

Cálculo de Reservas Mina Impulsora ••••••••• 

Esquema de C.Hculo de Reservas ••••••••••••• 

Cuadro General ele Reservas. Unidad Coneto 
de Cornonfort •••••••.•••••••••••••••• , ••••• 

53 y 54 

66 

75 

94 

96 

109 

127 

128 



l. INTRODUCCION 



1.1 Introducción 

México es un país ttadlcionalmente productor de minerales 

metálicos corno Jo muestran las grandes minas de plata, oro, plomo y 

zinc, que generaron gran riqueza y poder en la Epoca Colonial·y en el 

siglo pasado. En la actualidad surge la necesidad de incrementar la 

exploración y desarrollo de la minería en todos sus niveles. 

Dadas las necesidades de la industria minero metalúrgica 

el Gobierno Mexicano ha creado una serie de organismos públicos con 

financiamiento y asesoramiento técnico que se dedican en conjunto a 

desarrollar íntegramente la Minería Nacional, con el objeto de crear 

y preservar fuentes de trabajo y aumentar la producción comercial 

del país. 

La minería a pequeña escala juega un papel económico y 

social muy importante en la econonúa actual y su estabilidad depende 

del apoyo que le brinden las instituciones públicas mencionadas. 

2 

El Consejo de Recursos Minerales a través de su Departa

mento de Contraws y Consultas a la Pequeña y Mediana Minería, se 

ha dedicado a proveer asistencia tt'.:cnica y financiamiento a los peque

ños y medianos mineros con el objeto de consolidar sus operaciones 

minero-metalúrgicas mediante Ja creación de reservas de mineral 

que permitan a su vez preservar Ja fuente de trabajo establecida en el 
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área, tal es el caso del Proyecto Coneto de Comonfort. Durango, objeto 

del presente estudio. 

l. 2 Objeto del Estudio 

A solicitud de la Compañia Minera Comonfort, S.A., el Con

sejo de Recursos Minerales por medio de su Gerencia de Evaluación y 

Contratos y el Departamento de Contratos y Consultas a la Pequefia y 

Mediana Minería, realizó el presente estudio en el <1rea amparada por 

las concesiones que controla dicha Compañía, en el Municipio de Cone

to de Comonfort, Estado de Durango, con el objeto de cuantificar e in

crementar las reservas existcr1tes de mineral de oro, plata y fluorita, 

para evaluar la importancia econónúca y potencialidad del yacimiento 

y pernútir así un programa de exploración y desarrollo, que sustente 

un ritmo de explotación suficiente para mantener en actividad óptima 

la planta de beneficio instalada en el Distrito l'v1inero Coneto, la cual 

tiene una cnJXlcidad actual de 400 toneladas diarias. 

J. 3 l lístoria !\linera del Distrito de Coneto 

El mineral de Coneto ha sido explotado a través de varias 

etapas en la historia de México. 

En la época precortesiana existen indicios que dan testimo

nio de que una tribu sedentaria contemporánea a los indios tepehuanos, 
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se dedicó al minado y beneficio de plata y estatio. En el paraje conoci

do como Coneto de indios se han encontrado grasas de fundición utiliz!;_ 

das en aquellos tiempos; mientras que en la Veta Lomn Verde. en un 

socavón labrado perfectamente, de dimensiones reducidas en sección 

trapezoidal (trirtngulo iBóscdes truncado un poco .:ibajo de su vértice 

superior). se hal1:1ro11 una serie de "rnctla pillis .. (n:etlapilcs), con los 

cuales estos in<.lios molían el mineral. El mineral obwni<.lo lo comer

\'iaban con pueblos "zonns más populosas al SLtr. Se sabe que al¡;unas 

cultur::is mexicanas utilizaban el esta110 aleado cor: cobre, aleación que 

los .,:spai\oles llamaban "Tumbaga". p3ra la elaboración Lle varias de 

sus 3rrnas. herramientas. utensilios y ornamentos. 

I.;1 historia escrita de estas tierras parte del niio de 155•1 

cuando en um cxpt:<.lici ón c:1pitaneada por Frandsco de Ibarra y ases~ 

rada por juan de Tolosa (notable descubridor Lle minas), se descubre 

el mineral de Cone10 Junto con Jos de Petión !llaneo y San Lucas de 

Ocampo. En est.i expedición no se fundó ninguna población y no fue 

hasta el afio Je l:'i72, cuando se empezaron a explorar las minas de 

Coneto fundándose d Real Je Coneto. 

En primer .lugar se debieron fundir minera les tle oro y plata 

sin mlllerales de ayuda en hornos ca>Jtellanos de simple construcción; 

posteriormente, perfeccionaron usta fundición con minerales tle ayuda 



trafdos de otros minerales cercanos a Coneto. En segunda instancia 

implantaron el proceso de amalgamación; todavía existen ruinas de la 

hacienda principal y de una presa sobre el Arroyo de Coneto, con un 

cárcamo que tenía tres descargas; se now :1ún el pario y sus piletas. 

(Aplicaron la modalidad de la amalgamación llamada "Proceso de Pa

tio"). 

Desde la gran planta, río abajo y en las mlrgenes de éste, 

se observan ruinas de varios molinos de efímera construcción que 

corresponden a pequeñas plantas de beneficio de rango familiar donde 

beneficiaron minerales de plata y oro. y en menor escala mercurio y 

estaño. 

Se dice que hubo casa de moned.1 en Coneto, por lo tanto la 

plata y oro ya quintados y diezmados pudieron ser aprovechados de in

mediato. Se Jice que los españoles trabajaron seis minas: la l\lina 

San Miguel, Mina La Palma, 1vlina El Tajo, l'vlina de Guadalupe, l'vlina 

de Urradelia y J~1 Pobre. 

En cierta escala, el mineral de Coneto fue autosuficieme, 

aún en la 6poca de la amalgamación pues el mercurio estaba a su al

cance; lelia, alimento y mano de obra estaban alú mismo. En la 6po

ca de fumlición, la mayoría de los metales de oro y plata eran fáciles 

de flotar debido a su contenido de fluorita. 

El m6todo de extracción fue p1·incipalmeme el de rebajes 
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abiertos. Los avances fueron pozos irregulares en veta y también so

cavones y frentes. 

El tumbe y avances fueron hechos con picos, barras, barre

ras, cuñas y marros; es posible que hayan utilizado el rnmbe con cal 

viva en algunos lugares. 

Los minerales que disfrutaron los españoles, según se dice. 

tuvieron mucho oro libre, sin duda proveniente de 111 zona de oxidación 

de las vetas. tales como La Palma y San J\liguel. 

Se ignora cuando empezaron a usar la pólvora en estas mi

nas, pero se supone que fue simultáneo a Guanajuato en 1727. 

Existen varios relatos tendenciosos acerca del abandono de 

estas minas. ¡x'ro In realidad es, que según datos fidedignos. los es

pañoles abandonaron estas minas no tan solo por su Jejarua e incomu

nicación, sino porque no pudieron con el agua de las minas; tal aband~ 

no lo lucieron en el año de 1790. 

A fines del siglo XIX parece que volvieron a iniciarse las 

qperaciones mineras en Coneto por una compañia extranjera. inglesa 

o norteamericana, que acondicionó las ntinas e instaló máquinas de 

vapor para mover malacates; no obstante abandonaron sus labores du

ra me Ja Revolución de 1910. 

En la década de Jos años 30, las minas fueron trabajadas y 

casi de inmediato abandonadas. 

6 



Posteriormente no se tienen datos acerca de la posible exis

tencia de otras compañías mineras, lo que sí se puede garantizar es 

7 

que las mlnas sufrieron una exploración selectiva a manera de gambusi

naje. dejando las mismas en eswdo peligroso. No fue sino hasta el fi

nal de la década de los :-iños 60 cuando una compañia norteamericana, 

volvió a arrancar estas minas instalando un molino de flotación y ce

rrando el negocio en 1973. 

En 1976, empezó a operar Ja actual empresa Compañía ?vtin~ 

ra Comonfort, S'. A. 

l. 4 Trabajos Previos 

Aunque el mineral de C:oncto se conoce desde la 6poca pre

cortcsiana, actualmente no existe ningún estudio formal del yacimiento 

minera 1 anterior al año de 197 4. En este año aparece un estudio geo

hidrológico del <1rea. l1echo para Ja Comisión de Fomento Minero por 

t.!l Ingeniero Mario Vcytia Barba. El objetivo de tal estudio era el ele 

Investigar Jos rectirsos hidrológicos existentes, para resolver el pro

blema de abastecirnie1!lo Je agua a la planta de beneficio ele la mina. 

A partir de 1976 se han venido realizando una serie de tra

bajos de exploración minera a cargo del Consejo de Recursos Minera

les, así como también la Compañía t-.1inera Comonfort, S.A. ha reali

zado algunas exploracwnes. Cabe mencionar que actualmente el Insti-
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tuto Nacional de Energía Nuclear se encuentra efectuando estudios de 

exploración de minerales radioactivos en zonas aledañas a los fundos 

mineros concesionados a la Compaílía Minera Comonfort, S. A., princi-

palmente al sureste de los mismos, cerca del área de La Bufa, 

A continuación se mencionan las principales reierencias dis-

ponibles (todas inéditas), y que son en orden cronol6gico: 

Informe de la visita realizada ::i l::i t\!ina El Durazno de la 
Cía. Minera Cornonfort, S. A. lng. 1'.1iguel L. Carrasco Centeno. Con 
se jo de Recursos Minerales. 1976. 

Informe Geológico-Minero Preliminar. Proyecto Coneto de 
Comonfort, Dgo. Elaboración: lng. l16ctor Rodríguez M. Colabora
ción: lng. Enrique Guzm<1n S. Supervisión Técrúca: lng. Alejandro 
Briones y García. Consejo de Recursos Minerales. julio 15 de 19í7. 

Informe Geológico-Minero. Compañía Minera Comonfort. 
S.A., Unidad Cuneto. lng. Raúl Estrada C. Oculbre de 1977. 

Estudio Geológico del Distrito Minero de Coneto de Comon
fort, Estado de Durango. Elaboración: José Antonio Olmedo Vera y 
Francisco \'cnlugo Díaz. Geología de Campo 11. Facultad de Ingenie
ría. Universidad Nacional Autónoma de México. 1978. 

Estudio de Viabilidad del Proyecto Coneto de Comonfort, 
Dgo. lng. Alejandro Briones y García, Consejo de Recursos Minera
les. Mayo de 1978. 

l. 5 Métcx.lo de Trabajo 

Para fines prácticos este capitulo se ha dividido en trabajos 

de campo y trabajos de gabinete. A continuación se describen breve-

mente los principales métcxlos utilizados en el presente proyecto. 
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Esrndio Geológico del Distrito l\\inero de Coneto de Comon
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ría. Universidad Nacional Autónoma de México. 1978. 

Esrndio de Viabilidad del Proyecto Concto de Comonfort, 
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l. 5.1 Trabajos de Campo 

a) Topografía 
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Se realizó el levantamiento topográfico de superficie con los 

métodos de poligonal cerrada con rránsito y cinta metálica y poligonal 

abierta con tn1nsito y estadía controlada en sus exrremos por orienta

ción astronóntica. Además se realizó una i:riangulación de tercer or

den. La poligonal abierta se completó con secciones paralelas equidis

tantes con el método de estadía. 

Para obtener las cotns de los bancos de nivel se empleó el 

sistema de nivelación simple utilizando el tránsito como goniunómetro 

vertical y en ulgunus ':a sos el métcxlo de nivehlción por tres hilos, mé

todo que alcanza precisiones al uiezmilímetro, generalmente para co

municación de· obras. 

Para el caso de topografía de minas se utilizó el método de 

tránsito. clma y flexóP1etro y en algunos casos brújula colgante y cin

ta. 

b) Fotogeologfa 

Se elaboró un mosaico fotogeológico prelinúnar a partir de 

fotografías aén:as escala 1:50, 000 con Ja finalidad de detectar los 

principales rasgos geológicos regionales. También se observaron 

imágenes de Satélite Erts escala 1: l. 000. 000. 
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c) Geología Superficial 

La geología superficial se realizó a partir de secciones 

hechas con brújula y cinta, apoyados con plano topográfico de la zona. 

d) Geología de Interior de Mina 

La reconstrucción geológica de las minas se efectuó utili

zando el levantumiento topográfico como base, refiriendo los datos a 

puntos topogr<Hicos fijos: en la medición de los datos geológicos se 

utilizó brújula brunton, cinta de lienzo y flexómetro. Además se 

hicieron secciones transversales que muestran el comportamiento es

pecial de las estructuras. 

e) Muestreo 

l. Muestreo de Superficie 

El muestreo de superficie se realizó por medio de un cateo. 

Para ello se utilizó dinamita y m.'1quinas barrenadoras de motor de ga

solina. 

Se excavaron catas en superficie en lugares donde se prese.!!. 

taban manifestaciones de mineral y sobrt; las estructuras conocidas 

con el fin de deternúnar su continuidad y tomarlas de apoyo para la C.':!, 

bicación de reservas. 0Jer Fotografía No. l). 
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2. Muestreo de Mina 

El muestreo se llevó a cabo en forma sistemática en todas 

las obras accesibles que fueron sobre vera. tomando muestras de canal 

y de tablas para observar la dilución a intervalos de 2. O metros a rul!l 

bode estrucmra. 

También se tornaron muestras para esrndios petrográficos 

y paragenéticos de las diferentes unidades litológicas y de material de 

veta, con el fin de comprobar las observaciones de campo con las de 

laboratorio. 

f) Obras Mineras 

Primeramente se realizaron trabajos de desa[!\ie, limpieza 

y desatierre de obras mineras antiguas inaccesibles con el objeto de 

rehabilitarlas e iniciar los trabajos de exploración con obra directa. 

Los trabajos de exploración con obra direct:1 tienen el obje

to primordial de cubicar reservas de mineral positivo\. probable. por 

lo que ln mayoría Je las obras. excepto cruceros de exploración. se 

han hecho a rumbos de estructura y sobre mineral para que a Ja vez 

sirvan de pilar para la preparación de las minas. 
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l. 5. 2 Trabajo de Gabinete 

a) Documentación 

Consistió de un análisis y una síntesis de los trabajos que 

pudieron obtenerse del área, así como de una recopilación de planos y 

fotografías con el fin de tener un panorama general previo a los traba

jos de campo. 

b) Elaboración de Planos 

En el gabinete se elaboraron los planos y las secciones ge~ 

lógico-mineras, Lle los levantamientos realizados en el campo, asr 

como las proyecciones verticales de las obras mineras. 

Posteriormente se elaboraron gráficas de variabilidad de 

!ns diferentes minas para observar el comportamiento de la minera!!_ 

zación a lo largo de las estructuras mineralizadas a rumbo de obra 

minera. 

c) Cálculo de Reservas 

Tomando como base el muestreo y las mediciones realiza

das en las diferentes obras directas de exploración se e'ectuó el 

c:llculo de reservas, con el método que se detallará en el capitulo 

correspondiente. 



d) Programa de Exploración 

Finalmente de acuerdo con el análisis econónúco-mlnero del 

yacimiento se fijó un programa de exploración que se mencionará brev~ 

mente al final del estudio y que constituiril la base de la siguiente etapa 

de exploración. 

e) Laboratorio 

A través del desarrollo de la exploración se han tomado 

muestras para: 

Análisis quínúco cuantitativo 

Análisis petrográficos y paragenéticos 

Análisis espectrométricos por difracción de rayos X 

Los resultados de los análisis químicos se encuentran repr~ 

sentados en las gráficas de variabilidad de las diferentes minas y los 

resultados de los análisis petrográficos, paragenéticos y espectromé

tricos se localizan en el Apéndice A, situado al final del estudio. 

f) Geoquírnica 

Actualmente, el Consejo de Recursos Minerales a través de 

su Gerencia de Estudios Especiales, está realizando investigaciones 

geoquímicas en el área de trabajo, utilizando principalmente el méto

do de vapores de mercurio y oclusiones fluidas para conocer las ano~ 
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Iras geoquímlcas y las temperaturas de formación de los yacimientos 

minerales respectivamente. 

J. 6 Sltuación Legal 

La Compañía lvlinera Comonfort, S.A., es concesionarla di

recta de los siguientes fundos mineros: 

LOTE TlTULO SUPERFICIE (!fas.) AGENCIA 

L'l Palma IV 150408 117. 1475 Durango, Dgo. 

La Palma VI 150370 27. 2966 Durango. Dgo. 

La Palma 147716 4. 7139 Durango. Dgo. 

El Durazno 150091 173. 4528 Durango. Dgo. 

Soledad l 152192 215. 7270 Durango, Dgo. 

Soledad lII 152194 254.2730 Durango, Dgo. 

Cole manito 152193 9.9879 Durango, Dgo. 

Los lotes antes mencionados se encuentran localizados en el 

Muruciplo ele Coneto de Comonfort, Estado de Durango, Ja superficie 

titulada es de 802. 5987 hectáreas y las sustancias eoncesionadas son 

oro, plata. plomo, zinc. cobre y fluoruro de calcio. 

Los lotes que se enumeran a continuación, se encuentran en 

trámite de titulación: 
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LOTE EXPEDIENTE 

El Indio 16075 

El Tiburón 16010 

Niña Querida I 16091 

Niña Querida II 16092 

El Durazno IlI 16003 

Nueva Orcadefia 16009 

Ampliación de Promontorio 16090 

Promontorio 11901 

La Pobre 10246 

La Palma Dos 10385 

La Palma Tres 10463 

Sra. Dclfa 15556 

Fracción de La Fama 10951 

La rama 15019 

Fracción NE de La Palma IIJ 157i4 

La Palma Siete 15i72 

La Palma Cinco 15773 

r.racci6n N de La Palma 15771 

Loma Verde 12593 



II. GEOGRAFIA 
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U. 1 Localización y Extensión del Aren 

El área de estudio se encuentra ubicada en la parte oriental 

del Estado de Durango, en terrenos pertenecientes al Municipio de Co-

neto de Comonfort, Durango. 

La zona se localiza aproximadamente 120 Km al norte de la 

Ciudad de Ourango y al noreste de la Laguna de Santlaguillo. 

Geográficamente queda comprendida entre los paralelos co

rrespondientes a los 25° 00' y 2·1° 57' 20" de latitud norte y entre los 

meridianos 104º •!8' y 104º ·H' de longitud oeste, con relación al meri-

diano de Greenwich. (Ver Plano de Localización). 

La ex¡1loración geológico-minera se llevó a cabo en un ó.rea 

'J 
de ·.12.5 Km- (ver Plano de Arcas !\lineras). Para fines prácticos la 

zona denunciada se ha uividido en 5 ,\reas que son a saber: La Bufa, 

Loma Verde, L~ Palma, Durazno-Impulsora y Promontorio. 

Il. 2 Acceso y Vías de Comunicación 

El acceso al Distrito Mi ncro de Coneto de Comonfort se efe~ 

túa de la manera siguiente: de la ciudad de Durango, se toma la Carr~ 

tcra Federal No. -15 con rumbo a la ciudad de Parral, Chih. y en el 

Km 106, un kilómeLro adelante, a partir del entronque de la carretera 

que va a San Juan del Río, Dgo. , se toma desviación a la izquierda 
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por un camino de terraceria de 42 Km de desarrollo, transitable tcxlo 

el año. Este camino conduce al poblado de Coneto de Comonfort; apr~ 

:.imadamcnte un kilómetro antes de llegar a esm población, se desvía 

a mano derecha para llegar a las instal::tciones de la Compañia tv!inera 

Comonfort, S. A. 

La comurúcación de Ja Cabecera 1vlunicipal con sus ranche

rfas se efectúa por medio de caminos de cuarto orden que son a saber: 

Conato-San José-Sapioris y Concto-Nogales-Rodeo. Estos caminos 

son muy difidlcs de transitar en óempo de aguas, pero nunca llegan a 

interrumpirse. 

La estación de ferrocarril más cercana se encuentra en la 

población de Guati1rapé, :tvlunicipio de Canatlán, Dgo., a 37 Km al 

suroeste de Concto de Comonfort. 

A 7 Km al suroeste de Coneto, existe una pista de aterrizaje 

para avio1ms pequeiíos, con longitud de 1, 800 m. 

El Municipio de Coneto <.le Comonfort cuenta con dos esmci~ 

nes de radio de omL1 corta; un equipo es el municipal, con oficina en la 

Presidencia Municipal del Jugar y su central en el Edificio Lle Gobierno 

de Ja ciudau de Dur.mgo. t:I otro equipo de radio es de servicio paró

cular Je la Cia. /\linera Comonfort, S.A., que enlaza la Unidad tv!inc

ra con sus oficinas en la ciudad de Durango y en Móxico, D.F. 

Las instalaciones teldónicas de larga distancia más cerca-
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nas, se encuentran en las poblaciones de San juan del Río y Nuevo Ideal, 

Dgo. (a 48 y 59 Km de Coneto, respectivamente). 

ll. 3 Clima 

De acuerdo con Jos datos de la carra de climas de DETENAL, 

el clima de la región de Coneto corresponde al símbolo IJSkw, que 

significa semiseco, templado, con verano cálido. Régimen de lluvias 

de verano. 

Temperatura media anual: 16ºC. 

Precipitación pluvial metlia en Concto: 500 mm anuales. 

P ff (Prccipitación(fernpcratura) = 500/16 = 31. 2, 

que significa un bajo índice de aridez. 

Las esCJciones termo-pluviométricas más cercanas a Ja 

Sierra de Coneto son las de Guat.i rnapé, Canatlán y Francisco !barra, 

que se localizan dentro de Ja misma zona climática. 

En Jos meses de julio a oc:tubre, llueve aproximadamente 

el 7(}¡i del total, y los meses de mayor precipitación pluvial son ago~ 

to y septiembre. l':l mes que prcsL,nta la m1xi ma temperatura es ju

nio y aunque no hay datos 'k evaporaci<~n. ésta Jebe ser rn~1s fuerte 

en los meses Je invierno y primavera cuando no hay lluvias. 
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ll. 4 Flora y Fauna 

A consecuencia de las condiciones climt,ticas, edafológicas y 

topogrt1ficas de Ja región, Ja vegetación existente está constituida prin

clpaJmente por plantas de tipo xerófilus, en la forma de matorrales, 

nopaleras y plantas espinosas; entre las más abundantes tenemos: gobeE_ 

nadara (I~'1rrea Jivaricaw.), uña de gato (Acacia ~), nopal (Opuntia 

ficusinclica), maguey carrizo (Agave ficusindica), biznaga (Echiva cactus), 

mezquite (Prospis juliflora), chamizo (Adenostonúa fascisculatum), pal 

ma (Yucca austrilis), huizache (Acacia~). orégano (Cereus .!!l?l• 

sotol (~lirion ~). palma clúna (Yucca p!J.rfera) y palma. real (Yucca 

~). No obstante en las partes altas de la Sierra de Coneto se encuen

tran variedades de la fanúlia de las pináceas. 

La fauna es propia de la reglón agreste y caracteriza el pais~ 

je, entre las cspccles tenemos: zorro salvaje (Vulpcs macrotis ~), 

rata canguro (Dipodomys spectabilis), liebre (Lepus gaillardi), conejo 

(Svlvilagus andoboni), tlacuache (Didelphis mesoamericana.), cacomixtle 

(Bassariscus as tu tus), coyote (Ca nis latrans depticus ), camaleón (Phrv

nosoma orbiculare), lagartija (Seloporus microlepidorus), víbora de ca~ 

cabe! (Crotalus verdis), alondra chihuahucnse (Ercmophila aJpostris 

aphpastles), cuitlacochc grisáceo (Toxos ~ dorscla Jomosumm). 

gorrión de Chihuahua (Amphisplza billhcata contincs), codorniz (Colinus 
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virgimanus aridus), aguililla (Butio lineatuS elegaus), zopilote (Catha

ristcs ~), gavil•1n (Circus ~ hudsonius), paloma montés 

(~ linia), correcaminos (Gcoccvx mexicanus), alacrán (Androc

~ occitanus), puma (Felis concolor) y pato (Anas platvrhynchos). 

ll. 5 Población y Cultura 

La población de Coneto es cabecera de municipio, cuenta 

con 1, 200 habitantes, de los cuales la mayoría se dedica a la minería, 

ya sea trabajando para la Compañía Minera Comonfort, S. A. , o bien 

a la explotación de gambusinaje de los yacimientos minerales cercanos 

al poblado; la otra pequeña parte se dedica a la agricultura de tempo

ral y a la ganadería en pequeña escala. 

Salvo pocas construcciones coloniales en Coneto, que son de 

cal y canto y otras pocas "modernas" de ladrillo, todas las cusas hab_!_ 

ración son de adobe y hlmina y están privadas totalmente de instalacl~ 

nes sanitarias por carecer de sistemas de drenaje. 

En el presente año se inauguró el servicio de distribución 

de energía eléctrica, factor que vino a mejorar la situación socioeco

nómica del pueblo. 

La alimentación de la gran mayoña de los pobladores radi

ca principalmente en arroz, maíz, frijol, chile y ocasionalmente co

men carne; estos víveres son producto de la explotación de los recur-
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sos que les proporcionan sus ejidos. 

El pueblo cuenta con abastecimiento de agua potable, median 

te un pozo situado en Ja plaza del mismo; tiene una serie de pequeños 

comercios que permite a los pobladores, abastecerse de alimentos, 

herramientas, medicinas, etc. 

El nivel cultural de la población se ve restringido a Jos co

nocimientos que se imparten en la instrucción primaria. 

Los eventos sociales característicos de la población son los 

bailes y las caminas, aunque las autoridades mu1úcipales tienen las 

intensiones de limitar al máximo el alcoholismo, factor que agudiza 

aún más la raquítica economía de los pobladores. 

El Municipio de Coneto cuenta con un pequeño centro de 

asistencia módica, donde se atiende a los habitantes del pueblo y de 

las zonas circunvecinas. 

Por lo anteriormente expuesto se deduce que, el presente y 

futuro económico de la región cst't condicionado al desarrollo de la 

minería, yn que sin duda, es el recurso natural m:ts favorable. 

11. 6 Flsi.ografía 

El Disa·ito l\íincro de Coneto de Comonfort, se encuentra 

enclavado en la ladera oriental de la Sierra de Coneto, que a su vez 

form:i p.l!.tü de la Provincia FisiogrMica de la Sierra Madre Occiden-
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tal descrita por Raisz en 1959, y corre sensiblemente paralela a ella 

con un rumbo NW-SE. 
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La Provincia Fisiográfica de la Sierra Madre Occidental est:l 

formada por un gran sistema de montañas, con un ancho tot.al que llega 

en algunos lugares hasta 300 Km y con una longitud de aproximadamen

te 1,,100 Km. 

La altitud media de la Sierra Madre Occidental es m1s o 

menos de 2, 100 a 2, 200 m, aunque presenta elevaciones que alcanzan 

hasta 2, 800 y 3, 000 m sobre el nivel del mar. Las sierras componen

tes del sistema o sistemas de la Sierra Madre están muy próximas 

unas de otras, con sus altas crestas paralelas y uniformes separadas 

por cañones profundos, a veces con altos acantilados, todo en sus pe_!! 

dientes altas con varios colores y de gran belleza. 

Esta provincia no tiene continuación directa con las regio

nes adyHcentes en la din.!cción de su lon~tud, en el territorio de los 

Estados Utúdus, puesto que J,1 i\!<.;sa Central del Norte y el Desierto de 

~onora se interponen C(1l'tSndola paulatinameme hada el norte. llacia 

el extremo sur las comlici11ncs fisiogrMicas cambian ya de tal modo 

que permitirían b cr..,aclón <k u1u sub-provincia, comprcmlicndo las 

¡xirciones salientes Je costas cc·rcanas :1 I.1 Bahfü Je flander<1s y al 

C:1t10 Corrientes, 1-Iacia el ocstc y suroeste del \':llle de Guadalajara 

la Provincia de la Sierra i\ladre Occidc>ntal se funde ¡;radualmcntc con 
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la Mesa Cenrral de México. 

La Sierra Madre Occidental se ha subdividido en tres sub

provincias que son: 

1) Subprovincia de Barrancas (King, 1939). 

24 

2) Subprovincia de la Altiplanicie, descrita por Brand, 

(1937) y King (1939) en Chihuahua; y por Alvarez (1969). 

3) Subprovincia de Altas Llanuras descrita por Raisz, 

(1959); Clark y de Ja Puente, (1976). (Ver Plano No. 3). 

Localmente el <irca de estudio se encuenrra situada en Ja Su!?_ 

provincia de Altas Llanuras que se define como el desnivel que marca 

la transición de Ja Sierra Madre Occidental con la Provincia de la 

Mesa Central de Ordóñez (1946). Este argumento es válido en Ja zona 

de interés ya que a partir de la Sierra de Coneto hacia el oriente, la 

fisiografía cambia gradualmente de altas serraruas a pcquelios lome· 

ríos de poca elevación (100 a 200 m), se¡xirados por amplios valles 

de fondo casi plilno en donde se desarrolla la agricultura y la ganade

ría de Ja región. 

Il. 6. 1 Geomorfología 

En general, la Sierra l\·!adre Occidental se caracteriza por 

e>itar formada de rocas ígneas en su mayoría eruptivas de edad Ter

ciaria, cubriendo y sepultando a masas ígneas m:ls antiguas. Dichas 
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rocas aparecen distribuídas en macizos y sierras independientes o 

como montañas aisladas, siendo generalmente compuestas por diori

tas, diabasas o andesitas porñdicas, las cuales se encuentran parcial 

mente cubiertas por lavas y tobas ignimbríticas de composición riolí

tica, y por algunos derrames de basalto. 

En consideración del tamaño, forma y otras características 

la Sierra Madre Occidental constituye una morfoestructura de primer 

orden para la clasificación de lvlaescheriakov (1963) y para la clasifi

cación de Jain (1973), como un elemento estructural de tercer orden 

(con movimientos profundos pnxlucidos en el Manto Superior). 

Localmente la Geomorfología correspom.le a la de monta

ñas complejas en un ciclo de erosión juvenil, es decir una serie de 

montañas formadas por varios factores como son plegamientos, intru 

siones y fallamientos. 

En general en la región se observan ciclos geomorfológi

cos ilistintos, debido a que la Sierra de Concto se t!ncuentra segmen

tada en varios bloques fallados, los cuales han tenido movimientos 

verticales difcrencialcs, es dL,cir unos han bajado o subido vertical

mente con respecto a otros; dentro de este basculamicnto el Bloque 

de Coneto subió con respcctll c1 los bloques adyacentes lo que produjo 

un rejuvenecimiento geomorfológico diferencial y por Ju tanto tuvo un 

ataque erosivo 1n:1yor; en con.secuencia, en esta :;~ona se han crosio-
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nado casi totalmente las unidades litológicas superiores como son las 

tobas e ignimbrltas que cubren la Sierra de Coneto, dejando aJ descu

bierto Ja unidad andesítica representada por lomeríos, cerros y me

sas de poca altura y pendiente suave, generalmente redondeadas por 

la erosión aunque ocasionalmente exponen partes acantiladas ;• escar

pes. 

Regionalmente se observa una clara tendencia de abrupto a 

suave en el paisaje a medida que aumenta la distancia de la sierra 

hacia Ja cercanía del Rfo Nazas, 

Con respecto a la red de drenaje se puede decir que es de 

tipo dendrítico espaciado y que los arroyos principales como es el 

caso del Arroyo de Coneto, obedecen a patrones tectónicos definidos 

producto del fallamicnto de Jos distintos bloques que comprende Ja r~ 

gión. 

U. 6. 2 Orograffa 

En general el mineral de Coneto está constituído por una 

serie de amplios valles suaves y Jomcríos bajos bien redondeados con 

elevaciones meno1·cs a Jos 300 m y se encuentra limitado al oeste por 

Jos Cerros de l"ls PiUs, La Bufa y L1 Cantera; al surocsk por Ja 

Sierra de Conero; al non.:· por Jos Cerros de Picacho, El Magueyal y 
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Los !Vlartfnez y al suresw por los Cerros de Picacho y El Colorado. 

La Sierra de Coneto y los Cerros de Picacho y El Magueyal presentan 

rumbos dominantes en NW-SE; siendó la primera la que presenta ma

yor altitud con respecto a las dem1s elevaciones. 

JI. 6. 3 Hidrografía 

Ul Sierra de Coneto es larga y angosta, su pendiente es mJs 

pronunciada en su flanco occidental. Esta sierra sirve de parteaguas 

hidrológico que delimita hacia el occidente a la cuenca endorreica de 

la Laguna de Santiaguillo y al oriente, las aguas co1Lstituyen Ja red 

hidrológica que alimenta y forma al Río Nazas. 

En el área comprendida por el Distrito Mnero de Coneto de 

Comonfort, en el flanco oriental <le la sierra, se ubican varios arro

yos de rógimen torrencial con dirección genórica de NE 60º que vier

ten sus aguas al Arroyo de Concto, el cual desde su nacimiento hacia 

el poblado de Coneto contornea la base de Ja sierra con un perfil fran

camente juvenil; y de Concto toma un rumbo general hacia el oriente, 

donde su perfil va madurando a medida en que se aleja, hasta verter 

sus aguas al Rfo San fuan que es uno de Jos afluentes principales del 

Río Nazas. Este arroyo drena la m'.1yor parte del agua que escurre 

en el área del Disu·ito y en menor escala lo hace el Rfo !lasoco que 

fluye paralelo ni de Conct.o en la ¡xircü~n m1s oriental Je! distrito. 
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El área de la cuenca de captación del Arroyo de Coneto hasta 

la Presa de l'vlirnmar, se ha calculado en 60 Km2. Considerando un 

coeficiente de escurrimiento de 303 se tiene que: O. 3 (coeficiente de 

escurrimiento) x 60 Km2 (t1rea de captación) = 9 millones de metros 

cúbicos. (Datos según Ing. Mario Veytia Barba en su Informe Geohi

drológico del Mineral de Coneto, 1974). 

Por ou·a parte, debido a las características geohidrológicas 

de las unidades estratigrt1ficas, se considera que éstas son lmpcrme~ 

bles en su mayoría y desfavorables para la captación de agua subterr'.!_ 

nea, exceptuando algunas fracturas, vetas y fallas de la región. Es 

decir, el patrón estructural es el que rige la infiltración de agua en el 

área. La posible permeabilidad primaria que pudiera haber existido 

en las andesitas, ha sido obscurecida por fenómenos secundarios de 

alteración lúdrotermal, acompañantes de Ja formación de las vetas 

minerales. Ut silicificación vino a sellar las fracturas originales de 

la andesita denu·o del ::1.rca de influencia del yacimiento mineral, en 

tanto que la caolinización, que es un fenómeno más extenso, ha tra~ 

formado parcial, o totalmente las masas rocosas en arcillas imper

meables. 

La mayoría de las minas de Coneto se encuentran parcial

mente inundadas, factor que representa un problema para la explora

ción y explotación de los niveles profundos de las mismas. 
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Parecer ser que el agua dentro de las vetas, es ali mentada 

solo a trav6s de puntos definidos, en los sitios donde los crestones co.E. 

tan el cauce de los arroyos. La Veta El Durazno, que está en contacto 

directo con el vaso de la Presa l\ilirnmar y est..1 atravesada por el cau

ce de un arroyo grnncle, es la que, aparentemente, admite mayor re

carga; su textura celular, junto con la presencia de huecos detectados 

por los barrenos de diamante hace que se pueda considerar esta veta 

como un acuilero prácticamente aprovechable. 

OBRAS DE APROV ECHA!vITENTO DE AGUA SUBTERRANEA 

l. - Noria en la población de Coneto 

Se localiza en la plaza del pueblo, 

Pozo a cielo cibierto, que se comunica con obras mineras 

antiguas, nivel cst:hico 3. 50 m, tiene una bomba centrffuga con des

carga de 1", motor de gcisolina de 1 H. P. que descarga a un tanque 

elevado de 3, 000 litros. Temperatura del agua 20ºC. Agua potable 

de buena calidad química, pero fuertemente contaminada por desechos 

orgánicos que arrojan dentro. 

2. - Tiro El Durazno 

P-ara abastecimiento de agua a la planta de beneficio, nivel 

estático 16.0 m. Temperatura del agua 22ºC. 
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Bomba Falrbanks Morse de pozo profundo, descarga 4", mo

tor eléctrico Newman de 25 H. P., actualmente abandonado. Enviaba 

el agua al tanque elevado, en la cabeza del molino con un desnivel apr~ 

ximado de 50 m. A¡;ua pomblc, de buena calidad química, no conr.1mi

nada por metales ¡x,sados ni dcsecilos org<1nicos, Fuera de estas dos 

obras no hay noticias de que se aproveche agua subterrc1nea en ningún 

otro lado, ni que exista otra obra de perforación de p<Y.W profundo para 

c::i.ptar agua subterránea en un radio de 10 Km a la redonda. 

El ªb"lª potable que se exrrnc de estos pozos es aprovechada 

indistintamente tanto para usos domésticos como para la subsistencia 

del ganado. Solamente las aguas de temporal son las que se aprove

chan (.)11 la agricultura, con exce¡x:ión de algunas pequefias represas, 

las cuales se utilizan para regar aguas abajo algunas parcelas ej!dales. 



UI. GEOLOGIA 
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III. l Geología Re¡,'ional 

En este capítulo se pretende emnarcar, dentro de un cuadro 

geológico gi:meral, la serie de eventos que dieron lugar a la provincia 

geológica de la Sierra Madre Occidental, dentro de la cual se encueE_ 

tra la zona del presente estudio. 0/er Plano de Provincias Fisiográ

ficas). 

La Sierra Madre Occidental de Méx.ico es un gran sistema 

montañoso que se extiende al sur de la provincia del Desierto de Son~ 

ra, limitada por la Mesa Central hacia el oriente y al poniente por la 

Llanura Costera del fücífico. Dicha sierra está orientada en direc

ción NW-SE, con una longitud de mds o menos l, 400 Km y con unan

cho que llega en algunos lugares hasta 300 Km. La margen oeste de 

la sierra está constituída por un escarpe abrupto que ha sido lntcrsec

tado por profundos cañones, producto de la erosión de los ríos que van 

a desemhocar al pacífico. 

La parte norte y este de la sierra está constituida por una 

serle de bloques a fallados que da lugar a la provincia de Cuencas y 

Sierras. 

La Sierra Madre Occidental está cubierta por una serie de 

rocas volcárucas del Terciario Medio. Estas rocas, denominadas en 

el presente ..:stti.lio Su¡x~rgrupo Volc•1nico Superior, consi;;rcn predo-



minantemente de tobas riolíticas y representan una parte importante 

del rnagmatismo circumpacífico. Constituyen la provincia volc<!nica 

33 

de la Sierra Madre Occidental; incluye también afloramientos aislados 

de rocas similares en los bloques afallados que se encuentran en 

ambos flancos de la sierra, también se han encontrado rocas de esto 

tipo en el centro y sur del país. lo que parece indicar que se continúa 

por debajo del Eje Neovolcánico y en la Sierra !\\adre del Sur. Exis

ten regiones volcánicas mclH pequeiías localizadas en el área de Trans -

!'ecos (('ccidcnte de Texas y sur de Nuevo l\·léxico), sureste de Arizona 

y en Baja California que contienen rocas de constitución y edad simila

res, no obstante, su relación genética no ha sido plenamente demos

trada, 

1~1 generación y emplazanúento de los magmas que dieron 

origen a las rocas mencionadas, han sido atribufdos a la convergencia 

de la placa de Norteamérica con las placas de Farallón y Cocos dura!!. 

te una parte del Terciario (Atwater, 1970); este vulcanismo está rela

cionado íntimamente con la historia de los movimientos de las placas 

tectónicas mcncionau:J.s. Set,TUramenw esws relaciones tectónicas se 

pondr<ln en evidencia con esmdios posteriores m1s detallados. 

Como una primera aproximación se puede decir que la pro

vincia volcJnica de la Sierra Madre Occidental es la prolongación sur 

de la expansión de las rocas volc'11úcas terciarias del oeste de los Es-
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tactos Unidos. 

La diferencia fundamental que se ha encontrado en los es

tudios químicos y geocronológicos de las rocas del oeste de los Esta

dos Unidos y la Sierra Madre Occidental estriba en que, la actividad 

volcánica de aquellas muestra una cierta contimúdad, mientras que 

en la actividad volcánica de la Sierra Madre Occidental existe una ev.!. 

dente discontinuidad que se observa claramente en las regiones en que 

se han estudiado esws rocas (Llpman, 1972; McKee, 1971; Noble, 

1972). 

UNIDADES LITOESTRATlGRAFICAS 

Unidades más antiguas que el Supergrupo Volcánico Supe-

rior. 

Una gran variedad de rocas más antiguas se encuentran ex

puestas a lo largo de los flancos de la sierra y en las paredes de los 

cañones proftmdos que la intersectan. En el noroeste del país, se ob

servan afloramientos de rocas precámbricas (Anderson y Silver, 1970) 

que no h[ln sido observada;; en la Sierra Maure Occidental. Localmcn 

te afloran en J;H; in:1rgencs septentrional y occidental de la sierra, r~ 

c:ls de bajo <';radu de mcwmorfis moque han sido arribuídas al I'aJco

zuico (De: Csc;rna y Kcnt, 1961; fredrikson, 1971) y rocas s0Ji111cnta

rias fosilíferas de la núsma era (King, 1939). En otras localidades 



debajo del Supergrupo Volcánico Superior yacen rocas sedimentarias 

del Mescn:oico. 
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Las unidades basales del Supergrupo Volcánico Superior de~ 

cansan, en su mayoría, discordantemente sobre rocas intrusivas y vo_! 

cánicas. Las rocas ígneas más antiguas se encuentran aflorando muy 

cerca de la ciudad de Mazatlóln (Henry, 1972, 1975; Fredrikson, 1974). 

Las relaciones de campo indican que las rocas batolíticas y volcánicas 

son generalmente de Ja misma edad y representan un solo complejo 

magmátlco, al cual se Je ha denominado Complejo Volcánico Inferior 

(McDowell y Keiser, l 97i ). Ilcnry (1975 ), mediante estudios geocro

nológicos detallados, empleando Jos mótodos K-Ar y U-Pb, estableció 

que la fase batolítica del complejo se formó por una actividad magmá

tica continua, asignándole una edad de 100 a los 45 millones de años. 

La fa:;e volct1nica del complejo tiene una eJad CretJl.cico Tardío detcE_ 

minada por el estudio Je los fósiles que se han encontrado en las ca

pas seJimentarlas intercaladas con Jos derrames lávicos (Bonneau, 

1971). En la 111;1rgcn oeste de la sierra se observa un potente espe

sor de rocas volc<1nicas alteradas de composi.ción anJesítlca, las cua

les se cncucnu·an muy intrusionadas; dcbio.lo a esta> fenómenos inu·u

sivos, el <lrca se considera como una zona muy favorable para Ja for

mación de yacimientos minerales (Gllbclman y Krusicwski, 1968; 

Clark y otros, 1973 ). 
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Una serie de rocas volc•tnicas de composición andesítica se 

encuentran aflorando a lo largo de toda la margen oriental de la sierra 

(Mauger, 1975; Swanson y otros, 1978), pero no se han encontrado ro

cas intrusivas asociadas. l.'1 mayorici de las rocas del Complejo Vol

c'11úco Inferior se encuentran muy alteradas; se han efecruaelo estudios 

geocronológicos de es tas rocas (ivlclJowell y Keiser, 1977 ), en un pozo 

perforado cerca Je la ciudad ele Durango, asignJndoles una edad de 52 

millones de aíios con el método de potasio-argón (K-A.r), aunque no 

cabe duda que el vulcanismo andesítico persistió por un considerable 

intervalo de tiempo en tolla la sierra. 

El Supergrupo Volc'11úco Superior cstt1 constituido en gene

ral, por una serie de rocas volcdnicas exu·usivas ele composición rio

lítica que incluyen tobas riolíticas e ignimbriws, las que no tienen 

una disu·iliución uniforme a lo largo de toda la sierra y generalmente 

descansan disconlamementc sobre las rocas del Complejo Volcánico 

Inferior. Este supcrgrupo se ha subdividido en dos grandes grupos, 

uno llamado Secuencia Espinazo-El Salto que aflora en la parte meri

dional de la sicrra comprendida entre U Espinazo del Diablo y El 

Salto y oLro grupo dunominado Secuencia Volc~11lica Durango que aflo

ra 0n la parte orientnl de h sierra. Se han hecho estudios geocrono

lógicos (/\lcDowell y Kciscr, 1977) que revelan una edad de 29. 8 ±: 

l. 2 núllones de años para la Secuencia Volct1nica Durango y una edad 
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de 23. 3 ± O. 3 millones de años para la Secuencia Espinazo-El Salto. 

La composición ele ambas es similar (composición riolítica); no obsta_!! 

te, estudios mineralógicos y químicos (Waitt, 1970; Wahl, 1973; Swa_!! 

son, 1974), han indicado que la temperarura de cmplazarnicnto de la 

Secuencia Espinazo-El Salto fue mayor que Ja Je la Secuencia \'olciil!!_ 

ca Durango. 

Por último, sobre el Supergrupo Volc<1nico Superior existe 

una serie ele basaltos que corq,sponden a la rormación 1v1etates, la 

cual se formó por erupciones alcalinas durante d 1v!ioceno. 

A continuación se tratnrii de reconstruir en un marco llisró

rlco los dlferentes eventos geológicos que ocurrieron en el Terciario, 

de acuerdo a las diferentes fuentes de información consultadas. 

El pcrfcxlo m.1s temprano de la actividad ígnea est'1 repre

sentado por el Complejo VolcJnico Inferior, al cual se le ha estimado 

una edad ele formación de los 100 a los .J5 núllunes de aiíos, corno re

sultado de los extensos csn1dios gcocronológicus realizado:o por Henry 

(1975) sobre Jos batolitos asociados a este complejo. El aparenw 

hi:uus que l!Xiste cntTC lus ·15 y Jos 32 núlluncs de aiíos es muy impo!::_ 

tante para c:-.11lic::ir las relaciones existentes entre el magmatismo y 

Ja tectónica contincntd. 

El período C<)mprendido entre los 100 y Jos 45 millones de 

años ha sido relacionado cen la convergencia ele las placas tectó1licas 
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de Norteamérica, Farallón y del Pacffico, época en la que se desarro

lló una intensa actividad magrrultica. 

Después entre los 45 y 32 millones de años cesó la activi

dad volcánica, Jo que ha sido interpretado como Ja separación de di

chas placas durante el Terciario Medio o bien como una subducción 

en roca;; lleshidr,midas de la litósfera oce,1nica, en cuyo caso la expa~ 

sión puede generar o no actividad ígnea (De Long y Fox, 1977). De 

los 32 a los 23 millones de años se depositó una fuerte secuencia vol

ct\nica de tipo r!olítico, la cual ha sido interpretada como la conver

gencia o unión de las grandes placas tectónicas con su consecuente 

período de expa.nsión (Atwater y Molnar, 1973). 

Resumiendo, la acti.vida.d magmática de la Sierra Madre 

Occidental atiende a los sigui.entes lineanúentos: un periodo de mag

matis mo calco-alcalino durante el Cremcico Tardío y el Terciario 

Temprano, llcspués viene un intervalo de inactividad ígnea, seguido 

de la nueva aparidón del magmatismo calco-alcalino durante el Olig~ 

ceno; después tiene Jugar un segundo periodo de calma para que al fi

nalizar el Mioceno venga una actividad magmltica de can1cter basál

tico. Todas estas etapas parecen coincidir con los movimientos de 

las grandes placas tectónicas, Jo que hace indispensable un estudio 

tectónico más a fondo de esta región. 
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III.2 Geología Local 

!ll. 2. 1 Estratigrafía 

III. 2. l. 1 Introducción 
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Con el objeto de utilizar una nomenclatura apropiada para de· 

signar las urúdades litoestratlgráflcas que afloran en el área de estudio, 

se hace una correlación estratigráfica y cronológica con las unidades 

que han sido definidas por diversos autores en localidades cercanas al 

Distrito Minero. Las descripciones geológicas de las rocas estudiadas 

presentan gran similitud con las definiciones consultadas en varios es

tudios de autores nacionales y extranjeros que se encuentran registra

dos en una bibliografía de Durango hecha por Clark y f)Qw (197i), 

No obstante, debido a la dificultad correlativa que presentan 

las rocas ígneas en general, en el ¡rreseme estudio las uiúdades litoes

trntigr<Hicas se definen de una manera local pero se infieren sus posi

bles correlaciones espacio-ten;, 'rales. 

füru la clasificación de las rocas que afloran en el área, se 

tomaron muestras tanto de superficie como de imerior de mina y se 

analizaron en el Departa.mento ce Pctroµrafía del Consejo de Recursos 

~linera les. bajo 13 supervisión del lng. Germán Arriaga G. Algunos 

resultados de estos un<llisis se encuentran en el Apéndice A, citado al 

fin:il del estudio. 
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En el área del presente esrudio Ja estratigrafía es relativa

mente sencilla (ver Cuadro Estratigráfico). Está constirufda principal

mente por una serie de rocas ígneas del Cenozoico de composición áci

da e Intermedia (riolitas y andesitas); las andesitas son las rocas más 

abundanres. en menor proporción se: encuentran ignimbritas, tobas y 

algunos diques de composición intermedia, asr como aluvión en las pa!_ 

tes bajas de Jos 1m1rgenes de los arroyos. Los procesos hidroterma

lcs trajeron como consecuencia intensos fenómenos de alteración en 

las rocas, dando como resultado grandes zonas de caolinización y sili

cificación principalmente. 

I!l.2.1.2 Secuencia de Rocas Volcánicas y Estratificadas 

ANDESITA 

Es la u1údad litocstratigráfica más anti¡,'1.la y la que tiene ma

yor ó.rca de aflora miento en Ja región ya que aflora en un 95% del total 

d0 Ja superficie y constituye la roca encajonante de los depósitos mine

rales de oro, plata y fluorita del distrito. 

Localmente se pueden distinguir dos miembros dentro de 

esta unidad atendiendo a su coloración y su distribución espacial. 

El miembro inferior está constituido por andesitas de color~ 

ción azul-verdosa por lo que se le ha denonúnado Andesita Azul (And A) 

y aflora en Ja parre central del distrito, en el Bloque de Comonfort; en 
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este lugar se encuentran la mayor parte de las estructuras mineraliza

das conocidas. La textura del miembro inferior varfa de porfídica a 

afanftica conforme se aproxima a Ja superficie; este fenómeno se debe 

probablemente a un enfriamiento diferencial debido a una continuidad 

en Jas coladas !Jvicas, lo que permite que las capas inferiores tengan 

un mayor tiempo de cristalización, mientras que las superiores sufren 

un enfriamiento más rápido de Jos cristales. 

El miembro superior estJ constinúdo por andesitas afaníti

cas de color gris; por esta razón se denomina Andesita Gris (And G). 

El color de las andesitas varfa de un tono gris claro a gris rojizo, fac

tor que depende del grado de intemperismo y alteración hidrotermai 

desu=ollado en la unidad. 

La estructura del cuerpo andesítico varía de acuerdo con la 

intensidad de Ju alteración hidrotermll. así como del P"ado de meteo

rización alcanzados en las rocas. Generalmente se encuentra compa~ 

ta, aunque hay algunos Jugares donde el grado de alteración es de tal 

magnitud que la roca se encuentra en estado deleznable. 

La unidad ha sufrido a través del tiempo geológico varios 

fenómenos de acción hldrotermal: esto ha producido algunos tipos de 

alteración de entre los cuales los principales son: silicificación, cao

linizaclón, oxidación, propilitización, cloritización y sericitización. 
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En el Apéndice A, se presentan algunos estudios petrográfi

cos practicados en muestras de esta unidad. 

CORRELACION 

Esta unidad lltoestratigráfica se correlaciona en espacio y 

tiempo con la lla muda Serie Volcánica Inferior (McDowell y Ke!ser, 

1973). 

La Serie Volcánica Inferior aflora en la Subprovincia de Altaf~ 

Llanuras como c•.1.erpos de andesita y riolita indiferenciados y constiru· 

yen en esta región, la roca huésped para la mayoría de los depósitos en 

vetas de fisura de plomo, zinc y plata. 

Esta secuencia ha sido señalada en diversas localidades, en· 

tre otros por: lv':::Kinstry (1927), Davidson (1932), Wisser (1940), 

Henshaw (lü53), Randall (1972), Smith (1972), lvlcDowell y Keiser (1973), 

Smith y Hall (1974) y Nemeth (1976). El espesor de la unidad varia en

tre 1450 y 2375 m, y ha sido intrusionada por grandes cuerpos diorfticos 

y granodiorftic::is. 

La edad de la Serie Volcánica Inferior es muy variable y ha 

sido datada por varios investigadores, en el oeste de Durango, Ja secue!!_ 

cia no es muy conocida, debido al metamorfismo y a las alteraciones 

hidrotermales. El límite bajo, lo da la roca caliza Albiano-Aptiano 

(:±: 110 m.a.) estratigráficamente abajo, mientras que el límite de arri-
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ba es de 31 m. a. (McDowell y Keiser, 1973). Una determinación total 

de la roca de Guam1cevf dió 38. 7 :!:: O. 8 m. a. Comparada con la edad 

de 52 m. a. cerca de la carretera Durango-Mazatlán mencionado por 

1\lcDowell y Clabaugh (197 6 ). A lo largo de la carretera tv!ezqui tal, 

Keiser (1974) menciona la edad como de 48 m.a. La Serie Volcánica 

Inferior en Durango, varía de 59-38 m. a. (Eoceno Temprano-Tardío) 

cuando menos, tomando en cuenta que el límite inferior lo dan las intr.!!, 

sienes de San José del Desierto que han metamorfoseado a las andesi

tas preexistentes. Debido a la complejidad cronológica existente se 

considera a la presente unidad comprendida entre el Cretácico Superior 

y el Eoceno, de acuerdo con McDowell y Kelser (1973); López Ramos 

(1971); Clark, Carrasco, Damon. Srmdoval (1977). 

CAPAS ROJAS 

Se ha designado con este nombre a una serle de rocas sedi

mentarias de color rojizo que afloran en la parte septentrional del Dis

trito de Coneto. 

Esta unidad descansa sobre el cuerpo andesftico y se encue.!! 

tra cubierta en relación discordante por la serie igni mbrftica; local

mente constituye un lente de aproximadamente 40 m de espesor y 100 m 

de extensión. 

L'l unidad está compuesta de material detrítico de compos.!, 
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ción andesítica, bien estratificado, dando a veces la impresión de ver

daderas tobas. La coloración va de tonos lila a rojo ladrillo. Las ca

pas varían en espesores de 1 cm a rr.ás de l m. 

El color rojo se debe a la oxidación de Jos sedimentos que P!:!_ 

dieron haber sido depositados en los bajos topográficos del terreno 

existente. Se considera a Ja Unidad Andesítica como roca madre de 

estos sedimentos. 

CORRELACJON 

Las Cap:is Rojas que afloran en el área de estudio se pueden 

correlacionar tentativamente con las Capas Rojas Las Palmas (Davidson, 

1932) de Tayoltita, Durango, cuya localidad y sección tipo ha sido ubic.'.!_ 

da en Ja cordillera de Las ?-almas al norte del pueblo del mismo nom

bre. 

Por otra parte en 1974, Fredrikson mapeó y correlacionó las 

Capas Rojas en Sinaloa y Henry (1975) continuó con la extrapolación, 

En el área de La Libertad, Alblnson (197~) reconoció capas 

rojas que cubren la andesita productiva y determinó que son de edad 

premineral. 

De acuerdo con Ja mayoría de Jos autores mencionados, la 

edad que se Je asigna a estos depósitos es de Oligoceno Temprano. 



RIOL!TAS 

En el presente estudio se ha denominado asi a una potente 

serie volcánica constituida por tobas e ignimbritas que se encuentran 

descansando sobre la unidad andesítica. 
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füra fines prácticos se ha subdividido en dos miembros per

fectamente diferenciables; un miembro inferior constirufdo por tobas 

rioliticas y un miembro superior formado por un cuerpo ignimbritico 

homog~neo que constituye las partes altas de la Sierra de Coneto y que 

en general cubre la Sierra Madre Occidental. 

TOBAS RlOLITlCAS 

En el área estudiada esta unidad aflora como una capa irre

gular que descansa sobre la unidad andé::iitica, localmente se observa 

en las partes altas de los Cerros de Promontorio, Cerro Solo y La 

Bufa. Está constirufda por una serie de tobas indiferenciadas de espe

sor variable que no excede de los 30 m. 

Esta unidad probablemente actuó como roca sello de la nún~ 

ralización ya que en algunas localidades se observan fenómenos de 

hidrotermalismo y las vetas que cortan el cuerpo sufren un angosta

miento considerable hasta que desaparecen al contacto con las ignim

briras de edad post-mineral. 

Las rocas rioliticas en general presentan una gran variedad 



de texturas y esrructuras. Por lo que a texturas se refiere, éstas son 

generalmente porfirfticas con fenocristales de cuarzo, sanidina o anor

toclasa y biotita; la matrfz es holohialina, hipocristalina o criptocrisu~ 

Una, existiendo entre estos dos aspectos tcxla una serie de rransiciones. 

La esrructura csferu!ftica y el aspecto fluida! se pueden ob

serv<u· en varias localidades del distrito, 

Las tobas riolfticas mencionadas son el producto de las fases 

explosivas del vulcanismo ilcido que se desarrolló en la región y prcse!! 

tan en conjunto una pseudoestratificación bien definida, la cual en ocasio 

ncs adquiere un aspecto de esn·atificación cruzada. 

Se recomienda ver los análisis pctrogrilficos practicados en 

muestras de esta unidad en el Apéndice A. 

lGNI:MBLUTAS 

Esta unidad consiste en un potente cuerpo homogéneo de ig

nitnbrit::is (tobas soldadas). que forman grandes escarpes en la Sierra 

de Coneto y que ,1Jcanzan en la misma hasm 600 m de espesor. En ge

neral son de color blanco-rosmlo, aunque en algunas partes se obser

van Je color amarillo verdoso. 

De acuerdo a la clasificación basada en el tamaño y forma 

Je los granos, se trata de tobas soldadas que varían de tobas lapilli 

( , 4 mm <:. 32 mm) a brechas volct\nirns formadas por bloques angu

losos ( > 32 mm). 
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Por la naturaleza de las partículas las tobas se clasifican en 

tobas cristalo-vítreas-líticas, ya que est'1n constituidas tanto por vi

drio volcánico, cristales bien desarrollados y fragmentos de ellos, así 

como por fragmentos de roca de composición riolítica. 

En general existe un zoneamicnto en las tobas en un sentido 

vertical, ya que mientras las capas infci:iores de la unhl.:id son de gra

no m:ts fino y poco consolidadas, en la parte superior se presentan de 

grano grueso y fu8rterncnte cementadas, 

El cementantc que une los ¡.,r¡·anos Je las tobas es general

mente vidrio volcttnico, aunque en algunas ocasiones donde existen fe

nóm·~nos de silicificación, el cuarzo constituye el m:nerial atlllerento, 

La composición de las tobas es francamente riolítica y son 

muy resistentes a la erosión (ver Fotografía No. 2). 

Por último ca.be menciomtr que en esta unidaJ igni.mbrítica 

se encuentran los yacimientos de esuuio Lle! ilistrito, 

CORRELACION 

La unidaJ litocscrati.g:nHica Je tobas riolíticas e ignimbritas 

se puede correlacionar con la llamada Serie Volcánica Superior, tér

núno asignado por l\lcDowell y Kei.ser (1973). 

"La mayor parte Je la Provincia Je Ja Si.err,1 ;\ladre Decide!! 

tal cst.1 cubierta con ignimbritas lo cual oculta los yacirnit.!ntos minera 
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les del subsuelo" (Clark, Carrasco, Oamon, Sandoval, 1977). 

L:i secuencia ha sido ineludiblemente descrita por varios in

vestigadores a través del tiempo, incluyendo a Buelna (1897), Davidson 

(1932), Córdoba (1963) y Wisser (1966). Sin embargo en los últimos 

afios la secuencia rcrciaria volc<lnica en general y la secuencia igni1~ 

brítica en particular, han sido investigadas en una serte de tesis es

critas en la Universidad de Texas en Austin. La siguiente descripción 

resumida y breve, se ha tomado Je las investigaciones Je Waitt (1970), 

Wahl (1973), Kciser (1974), Swanson (1974) y Lyons (1975). 

La secuencia consiste de capas de flujo de ceniza con varios 

grados de compresión y soldado, vidrios intercalados con flujos de ri~ 

lita, tcba depositada por aire y basalto ocasionalmente, to<lo cubrien

do con iliscordancia a las rocas volc<lnicas m.1s antiguas. L'ls capas 

de ignimbrita son subhorizontales aunque en algunos casos debido a fa

llas y plegamkmos tienen inclinación. 

De acuerdo con Waitt (1970) y Swanson (1974), existe una ili

fcrencia química en esta unidad, ent:re las rocas Je! oriente y las del 

poniente de la S. :--1. \V,, hacia el oriente son c•llcicas, mientras que en 

el poniente son calcoalcalinas. 

Las tobas riolíticas de la SubprCNincia de Altas Llanuras 

particularmente donde se encuenn·an los depósitos de es talio, son pr~ 

bablementc de edad Oligoceno y correlacionadas con la Formación 
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Gamón de Roki<1n (1968). 

En general la edad de la Serie Volcánica Superior en su tota

lidad en los Estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua cae entre el inte!_ 

valo de 34 u 21 m.a. (McDowell y Keiser, 1973; McDowell y Clabaugh, 

1976). 

GRAVAS 

Esta unidad aflora en el Cerro de La Ladera, Cañada Je Las 

Piedras, en el Arroyo de Coneto y al norte de la Presa de .W!iramur. 

Su espesor varia ele 10 a 80 m y est:<1 formada por una serie 

de cantos rodados y fragmentos Je roca de 40 cm de diá ictro en pequ~ 

na proporción y en menor abundancia por guijas y guijarros de 5 a 15 

cm de diámetro, asf como fragmentos menores. El grueso de la uni

dad está constituido por rocas Je composición riolitica Jcrivada Je 

las formaciones Je la Serie Volct!nica Superior, con cantidades meno

res de roca andesitica, esm uniJad presenta una coloración rosa p;1li

Jo variando a gris y en general se encuentra bien compactada y cons~ 

lidada. 

En el Arroyo de Coneto se encuentra muy compacmJa y ce

mentada por arcilla, limo y óxidos de fierro. Los fragmentos son~ 

qucños, subarredomleados, rioliticos y presentan una estratificación 

delgada y una pobre clasificací0n. 
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Desde el punto de vista geomorfológico, esta unidad se en

cuentra constiruycndo colinas subarredondeadas y bien drenadas, aun

que es común que ocupe las estribaciones de las sierras o rellene va

lles antiguos. 

Se piensa (Pantoja, 1963) que esta urúdad fue depositada por 

corrientes intermitentes debidas a lluvias torrenciales, depositando 

estos productos en antiguas cuencas lacustres. 

La unidad se encuentra sobreyacieruio en discordancia angu

lar sobre las formaciones andesíticas, mientras que su contacto supe

rior es concordante con los depósitos aluviales. 

CORH.ELACION 

La múdacl Je gravas se puede correlacionar con la Forma

ción Sta, InC:s defi1úda en 1963 por !'antoja Alor J., de la siguiente m~ 

nera: esn1 formada por una secuencia de ch1sticos continentales que 

varian ele grava poco consolidada a conglomerados, cementados por 

arcillas y limo. La Localidad Tipo se encuentra al sureste del pueblo 

de San Pedro el Gallo, Durango, cerca del poblado de Santa Inés. 

La formación en esta drea muestra espesores que varían de 

50 a 300 m. 

La edatl de los depósitos de esta unidad únicamente se puede 

inferir por su posición estratigntfica y evidencias geomorfológicas. 
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En base a esto s<:: ha propuesto una edad de Plioceno Temprano. 

La Formación Santa Inés se puede correlacionar a su vez 

con la Formación de Los Llanos (Enciso de la Vega, 1968) definida al 

sur de Cucncamé, Dgo. La unidad est.1 compuesta por depósitos ci.ts

ticos continenta.lcs, gravas y arenas derivadas por rocas volcctnicas 

de composición riolítica. Forma lomeríos bajos y escarpes vertica

les, su edad es probablemente pliocénica o pleistocénica, 

DEPOSITOS ALUVIALES 

Se encuentran ampllamente distribuidos y muestran una gran 

variación litológica; los procluctos dominantes son grava, arena y arel 

lla. Se observan formando abanicos aluviales y planicies de inundación, 

cubriendo tierras bajas y casi planas. 

En algunas zonas del Arroyo de C:oneto se presenta coluvión 

endurecido en lugares inclinados en donde se efectúa la deposiroción 

de talud o material grueso deslavado del flanco. 

A estos depósitos se les ha asignado una edad de Pleistoce

no Reciente. 

III. 2.1. 3 Secuencia de Rocas Intrusivas 

Las rocas inttusivas están distribuidas en la parte norocci 

dentul del área y varían de diques a cuerpos irreguhrcs con aflora-



52 

mientos que fluctúan de 50 a 250 m y de 1 a 25 m; en los laboríos mi

neros no se han enconcrado incrusivos, 

Los cuerpos corresponden a dos tipos, de acuerdo a su com 

posición y discribución temporal, los de tipo diorftico-andesftico que 

son los n~1s antih'llOS y los de composición riolítica, mls jóvenes. 

DIORITAS 

Se han reconocido varios cuerpos de este tipo en forma de 

diqu0s orientados hacia el N 40° W, en la zona correspondiente al blo

que estructural de Las Pilas, particularmente en el flanco noroccíde!!_ 

tal Liel cerro del mismo nombre. La roca encajon.:ime es la unidad 

Andesit<t Gris (And. G). 

Los diques presentan una textura profi'dica gruesa, obser

V<1ndose una textura m.1.s fina en los bordes de enfriamiento de los 

mismos. 

Su color es gris verdoso concrastando con la roca oxidada 

de Ja Unidad Amiesítica Gris (ver Fotografi'a No. 3). 

Por otra p:irte, observando su mineralogía, cren estructu

ral y la posición estratigdfica que ocup:in, se puede inferir que son 

contemporáneos a la primera etapa de mineralización del lrea y que 

están relacionados con la misma. 

Para el presente estudio se tLmaron varías muescras de 
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esros cuerpos y se realizaron estudios petrogr:lficos correspondientes, 

observ<indose gran similitud en los resultados (ver Apéndice A). 

CORRELACION 

Debido a su posición estratigr<ifica y a su similitud con los 

cuerpos intrusivos de Tepehuanes (ver Pl::ino de Localización) que han 

sido datados, se les asigna una edad de Oligoceno Temprano (Clark, 

Damon, Carrasco, Sandoval, 1977). 

PORFlDO RIOL!T!CO 

Al occidente del Cerro de Las Pilas y al sur dJl Cerro de 

La Bufa se localiza el cuerpo intrusivo denominado "El Coralito Blanco'', 

es un cuerpo pseudotabular que present:l un espesor de 25 m aprox.im!!_ 

<.lamente en su extremo suroccidcntal, y se v;:i adelgazando hasta per

derse unos 250 m, con rumbo N 45º W. (Ver Fotografía No. 4). 

En el Río El Ejido aflora un cuerpo riolftico de sección clrc:i:. 

lar de 20 m Je ili,tmetro que intrusiona las andesitas ¡,rriscs Je! <1rea 

fractur<indolas sensiblemente, 

El cueqJO denominado "El Cnn1lito Blanco" se ha clasificado 

como un pórfido riolftico. Se prnsenta de un color rosa claro a crema 

y su textura es prfidica con grandes fenocristales de curir.w y fúldesJJ!! 

tos potásicos. 
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Se piensa que "El Coralito Blanco" sirvió como fuente de apr~ 

visionamiento para algún miembro de la Serie Volcánica Superior, pro

bablemente al inferior. Por Jo anterior se le da una edad de Mioceno 

Temprano. 

III. 2.2 Geología Estrucrural 

La Sierra de Coneto en la zona objeto del estudio, las rocas 

plroch1sticas presentan deformaciones caracterfsticas de las rocas se

dimentarias, pues es frecuente observar pequeños pliegues de tipo anr:!_ 

clinal en el borde de la sierra. El patrón de orientación de estos plie

gues es normalmente NW-SE con un <lngulo que varía de los 35° a los 

45° (ver Fotografía No. 5 ). Esta estructura estuvo sometida a inten

sos esfuerzos tectónicos que provocaron notables fallamientos en sus 

flancos y gran cantidad de fracturas. (Ver imagen de Sat~litc Erts). 

Para Jos fines descriptivos en reJac!ón con la mineralización, 

la zona estudiada se dividió en varios bloques estructurales Jos cuales 

son, entre Jos m,ts importantes: 

Bloque de Comonfon 

Bloque de La Bufa y La Cantera 

Bloque El Durazno 

Bloque Las Pilas 
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Bloque VI 

<:Ver Plano Topográfico-Geológico General). 

Estos bloques se encuentran linúrados principalmente por fa

llas de orientación NW, SE y NS, que corresponden a los patrones re

gionales de fracruranúento y han sufrido basculanúentos iliferenciales 

entre si, siendo el Bloque de Comonfort el más afectado. 

Analizando las estructuras antes mencionadas se pueden de

ducir las siguientes conclusiones de acuerdo a cada bloque: 

a) El Bloque de Comonfort ha sido levantado con respecto a 

los dem.1s bloques por lo que presenta mayor volumen de roca erosio

nada, es precisamente en esta zona donde aflora la unidad litológica 

más antigua del distrito y es el que contiene la mayor parte de las ve

tas conocidas en el núsmo. 

Este bloque probablemente basculó hacia el NE ya que en el 

contacto con el Bloque VI. a trav~s del Rfo de Concto el cual, es la 

traza de la falla que los divide, se encuentra una bre.::ha formada por 

fragmentos de las unidadt.!s litológicas superiores a la andesita basal 

y cuya estratificación buza haciu el NE, Jo que h'ice suponer que el 

Bloque de Comonfol"t constituyó un pronunci'-1.do escar¡X! que se erosio

nó, pro<luci~ndose así la brecha que cubre gran extensión del Bloque 

VI. 



b) El Bloque de La Bufa y La Caldera bajó con respecto al 

Bloque de Comonfort, y presenta formaciones más modernas. 
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c) El Bloque de Loma Verde se separa del Bloque de Como!! 

fort por la falla que se muestra en el plano geológico y baja con res

pecto al mismo. 

d) El Bloque de El Durazno baja con respecto al Bloque de 

Comonforr y mucsu·a formaciones m<1s modernas. 

e) El l3loquc de Las Pilas s..; separa de los Bloques de La 

Bufa y Comonfort por el Río de Coneto y otras fallas más pequeñas, y 

baja con respecto al de Coneto y Loma Verde pero subió con respecto 

al de La Bufa. 

En general la continuidad de las vetas que pasan de un blo

que a otro se pierde a simple vista, probablemente por el contacto li

tológico horizontal que presentan los diferentes bloques. Cuando se 

observan las continuidades éstas presentan variaciones en la minera

lización en !lluchas ocasiones, y en espesor en otras, debido a r¡ue 

esnin en diferentes tipos ele roca o bien en diferentes 1úveles ele e::o

sión, como es el caso de la Veta El Durazno, la cual en el l3loque de 

Comonfort alcanza potencias hasta de 12 m, mientras que en el Blo

que El Durazno, en la i\lina Impulsora no rebasa el 1.5 m de espe

sor, se encuentra en andesitas má:; jóvenes, 
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Haciendo un amHisis de las principales estructuras mineral.! 

zadas y a partir de sus patrones de orientación se pueden establecer 

cuatro sistemas de fractura miento que son: 

l. - NW 15º - 35º 

2. - NE Oº - 10° 

3. - NW 40° - 50° 

4. - E - \V 

De los cuales el más importante desde el punto de vista eco

nómico es el sistema NW 15º - 35°, ya que el 60% de las vetas del dis

trito quedan comprcndid<1s dentro ele ese intervalo y tienen Ja caracte

rística de correr paralelamente a la Sierra Je Coneto. (Ver Plano 

Geológico). 

En cuanto al buza mit:nto ele l:ls vct3s, se puede decir que la 

zona rru1s fracturJ.da funcionó corno una 1Jovela de un gigantesco arco. 

Las veras m<1s oricntad:1s tienden a buzar al ponienr.c mit:ntras r¡ue !:Is 

m.:!s occidcmnlcs tienden a buzar .il oriente. 

DIRECC!ON PROBABLE DE LOS ESFUERZOS 

U1s fuerzrrs que deformaron a la Sierra de Coneto fueron de 

tensión y normales a la elongación d-' la ntisma, y c¡uiz•1 seguidas por 

fuer¿as endógenas cuy:.1 !ím.::.l \J~ Jccil:·n iul.:: el plJno :ixi:i.l Je la estruc-
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tura y de abajo hacia arriba, constituyéndose así un pilar estructural o 

horst. 

Los esfuerzos que posteriormente originaron los sistemas 

de bloques fallados probablemente tuvieron una dirección perpendicu

lar a los anteriores, es decir paralelos al eje de Ja estructura. 

Estos diferentes sistemas de esfuerzos se reflejan clara

mente en la manifestación espacial de las vetas núnernlizadas del di~ 

trito y se deduce que en Ja primera etapa de esfuerzos se constituyen 

las vetas del sistema NW 15° - 35º, principalmente y las E - W prob~ 

bleml.!ntc, mienn·as que en la segunda etapa se forman Ja mayoría de 

las vetas del sistema NW 45" - 55° el cual corta o intersecta ostensi

blemente al grupo anterior. 

m. 2. 3 Geología llistórica 

En este capítulo se Intenta reconstrwr dentro de un marco 

histórico los diferentes eventos geológicos que se han sucedido en la 

reglón de acuerdo con las evidencias de campo y tomando en cuenta 

los datos de las diferentes fuentes de información consultadas. 

L.•s rocas más antiguas que afloran en el área son andesi

tas que se han correlacionado con el Complejo Volcánico Inferior, al 

cual se le ha asignado una edad de formación entre los 110 y los 45 

núllones de años, es decir del Cretácico Superior a fines del Eoceno, 
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como resulmdo de extensos estudios geocronológicos realizados por 

Henry (1975), McDowell y Keiser (1973) sobre rocas igne:ls intrus!vas 

asociadas a este complejo. Este período corresponde u 1u formación 

del orógeno que resultó de la Orogerúa Laramide cuya duración conti -

nuó hasta el Eoceno; este fenómeno ha sido asociado .'.l Ja convergencia 

de las plac:Js tectónicas de Norteamérica, Farallón y del Pacifico 

(Atwater y Molnar, 1973), época en la que se desarrolló una intensa 

.ictividad magrn'1tica. 

Durante la parte final del Eoceno se registra un aparente 

hiutus en la deposit:ación de rocas volc'1nicas y es cuando se origina el 

emplazamiento de grandes batolitos que ele\•an Ja Sierra Madre Occi

denml. Localmente se prcxlucen inu-usiones de diques undesíticos y 

la primera etapa de t.!ineralización de la zonu, Este intervalo, ha 

sido representado por De Long y Fax (1977), corno la separación de 

las placas tectórúcas o bien corno una subducción en rocas deshidra~ 

das de la litósfera oceánica, en cuyo caso Ja expansión puede generar 

o no actividad ígnea. Corno consecuencia de la separación de las pla

cas tectónicas y de las intrusiones se crean grandes esfuerzos de te!!_ 

sión que culminan con un fallamicnto regional en el Oligoceno. Las 

fallas así formadas sirvieron como conductos para que escaparan 

grandes masas de roca ígnea que habían permanecido en las cámaras 

magmátic::1s de los batolitos .. \l cnconu-01r zonas de debilidad se intr~ 
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dujeron dando lugar a la potente secuencia de riolitas, tobas e ignim

britas que en general cubren la Sierra !\·ladre Occidental y localmente 

se manifiestan coronando la Sierra de Coneto y elevaciones menores. 

Estos derrames tuvieron lugar en el Oli.goceno y Mioceno (tvtcDowell y 

Clabaugh, 19i6). 

Durante el Mioceno acaeció un segundo perícx.lo Je actividad 

tectónica que ilió lugar a pleganúemos, grandes fallas y fracturas casi 

verticales en la parte media del norte del país debido a la culminación 

del ajuste isost<1tico iniciado en el Oligoceno, dando lug:1r a derrames 

b::is<Hticos y a la form:1ción Je fosas tectónicas. 

Es durante este pcrioJo cuando localmente, las unidaJes 1:1-

vicas y piroclásticus ya consoliJudas son sometidas a grandes presio

nes, la to¡XJgrafü1 empieza a cambiar raLlicalmentc y se forma la Sie

rra de Coneto en la cual los esfuerzos tectónicos sobrepasan los lími

tes Je eluc:i.icidad de las rocas que la constiruycn y se afallan en sus 

dos flancos, dando lugar a la creación de un horst o pilar estrUcrural. 

Esta descompensación estructural da lug-ar a dos cuencas a 

ambos lados del pilar (Sierra de Coneto), una al oeste constituye la 

Cuenca Endorreicu o Cerrad.a de Guatimapé y al oriente la red hidro

lógica que constituye el Río Nazas. 

Este ciclo de orogénesis tiene como consecuencia la forma

ción de fallas y fracturas en el Jrca de csruilio, las cuales fueron utili 
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zadas como conductos de los líquidos residuales de las cámaras mag

mt1ticas originando así una serie de intrusivos rioliticos y una segunda 

etapa de mineralización, en la cual se forman nuevas vetas que cortan 

a las anteriores y al mismo tiempo, en algunos casos reabrieron nota

blemente estructuras antiguas. 

La erosión sigue su ciclo, mientras la actividad volcánica 

ha cesado totalmente y fue probablemente en el Plicceno cuando un nue

vo ciclo de presiones normales a las anteriores afectaron la región, 

formándose grandes fallas y fracturas que dividieron a la Sierra de Co

neto en bloques fallados, los cuales tuvieron basculam!entos diferenci~ 

les entre ellos y cortaron y desplazaron las vetas existentes, 

finalmente en épocas recientes, por efectos de erosión la 

zona se ha cubierto de una capa de aluviones y de suelo vegetal, adop

tando la forma de planicie, quedando el área mineralizada e:-..1'resada 

topogn1ficamente por leves elevaciones residuales. 



IV. YACHvllENTOS tvllNERALES 
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N .1 Introducción 

Los depósitos minerales que se ubican en el Distrito ~linero 

de Concto, comprenden varios tipos que se ennumeran a continuación 

según su importancia: 

- Depósitos auro-argentíferos 

- Depósitos de fluorita 

- Depósitos de mercurio 

- Depósitos de estaño 

Todos ellos se localizan en el flanco oriental de la Sierra de 

Coneto, 

Los yacimientos de fluorita y auro-argentfferos son sin duda 

los más abundantes del área y constituyen el objeto del presente estu

dio. 

Los depósitos de mercurio se localizan en la margen occide_!! 

tal de la franja mineralizada, No muestran caracteres espectaculares, 

no son muy grandes y han sido explotados en varias 6pocas por métodos 

de gambusinaje. 

Los depósitos de estaño son de dos tipos: 

lo,- Los in situ, bajo la forma de fracturas rellenas de úxkos de es

taño (casiterita) que generaln~nte se encuentran en tobas ácidas 

(ver Fotografía No, 6), sugiriendo que la emisión mineralizado-
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ra que acarreó los valores de estaño fue inmediata posterior a la 

emisión de la roca encajonante, y 

2o. - Los de placer que se ubican en arroyos y lomas bajas de la sie

rra. 

Ambos tipos de depósitos no han sido bien estudiados y por 

lo tanto no est:1n bien cuantificados; son los m:1s occidentales de la zona 

mineralizada de Coneto, pero también se ubican en gran proporción en 

la parte norte de esta región minera y en general son de gran interés 

en la Subprovincia de Altas Llanuras. 

En la zona de estudio se han detectado m:1s de 20 vetas for

males. Las principales estrUcturas mineralizadas que en Ja actuali

dad se est.'1n explorando y ¡o eiqilotando, son: Veta La Palma, El Roble, 

El Durazno, El Higo, Santo Ni1io y San lvliguel (ver Plano Geológico To

pogr.Uico), que pertenecen a los primeros dos tipos de mineralización 

mencionados. 

N .2 Formas, Dimensiones y Manifestaciones Superficiales 

Las formas en que se encuentran dispuestos los depósitos 

minerales del Disn·ito Minero de Coneto de Comonfort, son por exce

lencia filones de fisura o vetas de fisura, es decir de acuerdo con 

Batcman, "Un filón de fisura es una masa mineral tabular que ocupa 

una o m:1s fisuras; dos de sus dimensiones son mucho mayores que la 
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tercera. Los filones de fisura son los rellenos de cavidades m<ts difun 

didos e importantes y dan una gran variedad de minerales y metales. 

Constituye el tipo de yacinúento estudiado m<ts antiguo y alrededor del 

núsmo se ha ido formando toda la ciencia de la núnería''. 

En general, en la región se observan filones simples y en 

conjunto forman 4 sistemas de fisuras en intersección descritos en ca

pítulos anteriores. 

Analizando los diferentes sistemas de fisuras se deduce que 

el grupo comprendido por el intervalo de orientación NW 45° - 55° es 

más joven y corta bruscamente a los dem.1s sistemas conteniendo en 

algunos casos mineral de arrastre de filones más anti¡,'Uos. 

Las manifestaciones superficiales de las estructuras est,tn 

representadas por una serie de crestones constituidos principalmente 

por calced01úa y fluorita. (Ver FotograffUs Nos. 7, 8 y 9). 

Las dimensiones de las vetas son muy variables, su longi

tud varía desde unos cuantos metros para unas a m:ts de un kilómetro 

para otras; su espesor oscila entre lúlos de unos cuantos núlímetros 

a potencias de más de 10 m (ver Fotografía No. 10). En cuanto a pr!?_ 

fundidad que alcanzan resulta difícil especular debido a que las obras 

núncras actuales son en extremo superficiales, aunque cabe mencio

nar que existen registros de barrenos de dlamante que detectan estru~ 

turas núneralizadas m<ts all'1 de Jos 200 m de profundidad. 



CUADRO DE VETAS - CONETO DE COMONFORT, DGO. 

V E TA RU:MBO lXllADO ROCA ENCAJONANTE LONGITUD 

LA PALMA N 15º W 70'· al W Andesira azul 600 m 
ELTAIO N 10º E 70" al W Amleslta azul 300 m 
LO.MA VERDE N30ºW 80º al E Andesita azul noo m 

LA GUADALUPANA N35º W 70º al W Andesita azul l 000 111 

SANTO NIÑO BUFA N30º W 80º al E Andesita gris 450 m 
SAN !'v11GUEL BUFA N50º W 80º al E Andesita gris 300 m 
SEÑOR DE VlLLASECA N30º W 80º al E Andesita gris 300 m 
VETA PRIETA N70º W 70º al S Andesita azul 600 m 
VETA TERRERO NlOº E 80º al W Andesita azul 200 m 
VETA SAUCE N50ºW 80° al W Andesim azul 500 111 
VETA ROBLE NBOº W 70º al S Andesilll azul 600 m 
VETA NORTE SUR NlOºW 60º al W Andesita azul 300111 
VETA EL DURAZNO N35° W 70º al W Andesita gris 900111 
VETA EL !llGO NlOº W 75° al W Andesita gris 
VETA PROMONTORIO N50°W 75º al W Andelllta gris 300 m 
VETA EL CURA N35º W 70º al E Andesita azul 800 111 
VETA 3 AMIGOS N70° W 70° al S Andesita azul 200111 
VETA EL INDIO N35º W 70º al W Andesita gris 900 111 
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N. 3 Mineralogía 

IV. 3.1 !vlineralización 

La mayoría de los minerales económicamente explotables en 

las vetas auro-argcntifcras de Cunero son primarios, sin embargo, una 

costra poco profunrla en la superficie de estas veta.s, Ja integran mine

rales típicamente secundarios. 

En general, Jos minerales bt1sicos son escasos como el co

bre, plomo y zinc; la pirita se puede calificar mt1s de escasa que de 

abundante, aunque los óxidos de fierro se encuentran muy difundidos, 

La núneralización en algunas partes es homogénea con: 

cuarzo, sulfuros argentiferos, oro libre y fluorita r.Jisenúnados; otras 

veces, los minerales de mena se encuentran rodeando fragmenws de 

brecha formando una estructura escarpelada y en otras ocasiones 

como en fa Veta El Durazno se encuentran form•ndo una cst:rucrura 

acicular donde se proyectan cristales salientes en las cavidades for

mando verdaderas drusas. 

En las vetas de baja ley existe una relación de oro y plata 

de 1 gramo de oro por cada 100 gr.11nos de plata, relación que no se 

sostiene para zonas de <litas leyes (wr Diagramas de Variabilidad), 

Los valores de plata y oro siempre se encuentran asociados 

al cuarzo, hay muy poca calcita y la pirita se presenta donde existen 

valores a uro-argentiferos, 
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Existe fluorita en la gran mayoría de las vetas del distrito, 

pero se traro de una mena agregada y post-mineral como se e;.-plican1 

m'1s adelante, 

Se puede observar que en algunas vetas auro-argemfieras 

del distrito, existen minerales de antimonio, mercurio, estaño, cobre 

en forma de calcopirita y otros núnerates de cobre, :tSí corno trazas 

de blenda y galena, aunque en general estos valores no constituyen el!::_ 

mentos a c:-..11totar con utilidad cconónúca. 

En general, las vetas cst..1n compuestas por cuarzo denso, 

núcrocristalino de Jiferentcs matices, con altermncia Lle cuarzo bla!!_ 

coy cue1·pos Lle cuarzo gris obscuro, en los cuales se encuentran sul

furos, principalmente argentita y en menor cantiuad pirita; la presen

cia Lle oro esttí íntinumcntc asociada a la plata y su tamaño es tan pe

queño que no pcrnútc clasificar el agregauo que forma, aunque local

mente se observa en forma libre. 

En las vetas de fluorita, el mineral se encuentra en forma 

masiva en ganga Je cuarzo y calcita, observándose tambión pequeñas 

manifestaciones de núnerales auro-argenníeros que igualmente se be

nefician Jurante el proceso de flotación. 

N. 3. 2 l\1incralcs que constituyen las V etas 

En este capítulo se describirán los núnerales que constitu

yen las vetas del Distrito Minero de Concto, los cuales se observan a 
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simple vista, con lupa, microscopio petrogr<lfico y mineragr<tfico y 

aparatos de rayos X, también se hará alusión a los minerales que por 

fuentes indirectas se sabe que hubo en Ja región. 

Cabe mencionar que la claslficacil5n mineralógica de las me

nas se ha visto dificultada debido a Ja granulometría que presentan los 

minerales, fenómeno típico de los yacimiemos epigcnóticos epiterma

les, por lo que se ha tenido que desarrollar análisis pctrogr:.1ficos, 

mineragráficos y espcctromótricos detallados que han resuelto el pro

blema de la clasificación para la mayoría de los minerales. excepto 

para los minerales secundarios de plata, los hipogénicos de oro y otros. 

IV. 3. 2, 1 Minerales de IV!ena 

ORO NA TI\'O 

El oro libre se observó en minerales provenientes de las ve

tas de Promontorio y principalmente de la Veta Santo Niño de la zona 

de La Bufa, este mineral no ha sido observado en Ja Veta La Palma y 

otras, debido probablemente a que estas vetas han sido labradas m<1s 

all:.1 de la zona de oxidación; su mrnafio va desde granos que resuelve 

una lente Je 20 aumentos, hasta el rango de un milfmetro. 

Se dice que en la ópoca de la Colonia se obtuvo una gran ca!! 

tidad de oro libre proveniente de las vetas que los espalioles trabaja

ron en esta región. 
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PLATA 

En cuanto a la plata que aparece en las vetas de Coneto se han 

observado los siguientes núnerales: 

Plata Nativa Agº 

Debida probablemente a la oxidación de minerales argentiie

ros primarios como la argentita, proustita, polibasita, etc. 

Argentita Ag2S 

LJ:, argcntita es sin duda el mineral argent!Iero más abundan

te del Distrito de Coneto, es de grano muy fino y se encuentra siempre 

asociada al cuarzo. 

Grupo Querargirita 

Se designa bajo este nombre a los haluros de plata, que se 

encuentran en las menas de Coneto y que son generalllll!ntc prcxluctos 

secundarios, formados por la alteración de los minerales primarios 

de plata como la argentita y se encuentran en Ja parte superior de los 

yacimientos, es decir en la zona e.le oxidación. 

AN11I\'!ON!O 

El antimonio es muy abumlantc en algunas vetas del distrito, 

como la Veta El Tajo y Loma Verde y se presenta bajo la forma de es

tihinita Sb2S~3, sulfuro primario de :intimonio siempre asociado al 

cu,u-zo. Existen ou:''ª minL,rales primarios de antimonio como la pi-
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rargirita 3Ag2s. Sb2s3, que corresponde a lns platas rojas que se ob

servan localmente en las esrrucruras. 

MERCURIO 

Se han detectado vetas de mercurio en la margen occidental 

del distrito que tienen cinabrio y otros haluros de mercurio, pero éstas 

son muy pequeñas y sus valores son escasos, por lo que no constituyen 

yacimientoS propiamente dichos. 

ESTAÑO 

En la Sierra de Coneto se encuentran pequeñas vetas de casl_ 

terita asociadas a las tobas riolrticas e ignimbritas. 

La asociación blenda, pirita, galen::i y calcopirita existe sólo 

en trazas y Je ningún rmxlo constimyen formas e:qJ!otablcs. 

PIRITA FezS 

La pirita es muy fina y escasa en el distrito, no obstante 

constituye una excelente guía de mineralización auro-argcntffera. 

FLUORITA Ca F2 

La fluorita en las vetas auro-argentíforas se encuentra, en 

calidad Je ganga, en agregados masivos y amorfos. En otros casos Ja 

fluorita JJc¡p. a ser tan abundante que forma vetas de gran potencia que 
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se consideran como venl::ideros yacimientos. (Ver Fotografía No. 10). 

Este mineral se encuentra en varias formas que van desde Ja 

masiva hasta la cristalizada, y en algunas partes como en lr. Veta El 

Dtu·azno, muestra una estructura francamente cdular (Ver Potograffa 

No. 9). En Jos crestones de las vetas, ;isf como en 11s cavidades de 

relleno de las rocas encajonamcs, se observan her:n0sos ejemplares 

cúbicos de fluorita. 

En relación al color que presenta la fluorita en las diversas 

cso:uc;nu:as del .:trea, se puede decir que varía de incoloro a blanco, 

verde ¡:!!ido, verde esmeralda, morado y finalmente pardo obscuro. 

OXIDOS DE I'lERRO Y MANGANESO 

En los crestones de la mayoria de las vetas se notan clara

mente Jos tintes ele los óxidos de fierro conocidos con el nombre gen~ 

rico de limonita (2 I'c2 03 • 2 HzO), y en las rocas encajonantes se ob

servan alteraciones entre lilS cuales hay hematita (Fe203), algunos 

tintes de pirolusita (MnOz) y localmente ejemplares reniforrncs de 

óxh.los ele rnanganeso. 

l\'. 3. 2. 2 i\linerales de Ganga 

El principal mineral de ganga es el cuarzo que forma la 

masa principal Je las vetas auro-argentífcras, generalmente es rnicr9_ 

cristalino, aunque en los crestones ,;e encuentran cuarzos eucdr:i.lcs 
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en las cavidades ele relleno de las vetas o de la roca encajonante, su c~ 

lor es generalmente viol<1ceo, aunque se encuentra de diferentes tona

lidades que van del blanco lechoso al pardo ol,Jscuro. 

Son muy abundantes tambidn otras variedades de Sl02 como 

son la calcedonia y el ópalo que se distribuyen a lo largo de los crest~ 

ncs de las estructuras mineralizadas. 

CALCITA Ca C03 

Hay muy poca calcita y se encuentra principalmente en las 

vetas de fluorita de la región constituyendo una buena guía mineraló

gica. 

Finalmente cabe mencionar la presencia de algunos carbon!!. 

tos de cobre como son la malaquita y azurita indicativos Je zon;.1s oxi

dadas. 

IV. 4 Paragénesis, Sucesión y Zoneamicntü 

De acuerdo con Routhier, el térnúno "paragénesis" fue cre'.: 

do por Ilrcithaupt en 18·19 para designar un:i. asociación mineralú~ica 

que resulta de un proceso geoMgico o gccqtümico dado. 

Atendiendo a las observaciones Je campo, estrnlios paragc

néticos de laboratorio y tr•tbajos Je gcoquírdca resulta evi.dcme la 

cxistencla de cuantlo memos 2 etapas de minc!.ra.lización important:::s en 

el distrito. 



A continuación se mencionan las asociaciones mineralógicas 

corrcsponclientes a las tlos etapas de mineralización, así como su pos_!. 

ción termomótrica tentativa, n reserva tic un estu\UO de temperaturas, 

acu1almeme en ejecución por parte de la Gérencia de Estudios Espe

ciales del Consejo de Recw·sos ivlincrales. 

En Ja primera etap:-i se llepo:iitan los n1incr:lles ciui.·o-argcn

uícros corno la arp:entiut, oro nativn y plata roja, así co!llo la estibiaj_ 

ra acornpai1ados de: cuarzo criptocris t..1li nu y fluorita subonlin,lda. 

Po::;reriorrneme sucede el emplazamiento de flucn·ita cripto

cristalina, radial y botroidal, acomp.:uiada de calclm cscalenoétlr!ca, 

así como de un enriquecimiento en valores de Au-Ag, lo que da como 

resultado la cxistcncicl de importantes clavos en las intersecciones de 

estrucmn1s dc diferentes et:1pas. 

Sc~ún fhtcman (L 974) y de acuerdo con fa termomcu·ra Je 

Jri parap;óncsis dd y:tL:imiento mencionado se concluye que las tempcr~ 

turas a la'' que se formó fueron bajas, menores a 200°C. 

f.,i sucesión núneral imlica el orden de depositación tic los 

ilif.:!rent.es minerales que constituyer. un yacinúento. Este orden depc_!! 

de de Ja evolución de las condiciones fisico-qufnúcas acaecidas en el 

meclio don.le se formaron. 

A continuación se muestra de una manera generalizada la SE_ 

cesión de Ja mineralización atendiendo a las diferentes etapas de su 

formación. 
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' 
CUADRO DE SUCESION MINERALOGICA 

MINERAL P R I M A R I O S SECUNCARIOS 1 
la. ETi\l'A 2a. ETAPA 

1 

ORO ---
1 

ARGENTrrA 
1 

1 CAI,-COPIRITA 

GALENA 
\ 

BLENDA 

PIRITA 

HALUROS DE PLATA 

ESTIBlNlTA 

VALENTINITA Y ---
CERVANTITA 

CINABRIO 

FLUORITA 

CUARZO 

CALCITA ----
MALAQUITA 

AZURITA 

LAMINA No. 3 
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En 1965 un comit6 de la lnternational Association on Problems 

of Post-rnagmatic Ore Dcposition (en Park y MacDiarmid), defirúó el 

zoneamiento y lo contrastó con la p.:iragénesis de la manera siguiente: 

"El zonearniento en los yacimientos minerales es cualquier 

rasgo regular en la distribución de Jos minerales o elementos en el es

pacio y lo pueden presentar un cuerpo mineral, un distrito minero o una 

región m~1s extensa." 

En el área de estudio se observa un zoneamiento mineralógi

co horizontal de la zona de La Bufa a Promontorio en un sentido NW-SE, 

representado por cJ aumento en los valores de fluorita y estibinita y en 

general <.le minerales de baja temperatura, lo que podría sugerir que el 

polo más caliente de la mineralización corres¡xmde al área de La Bufa 

donde afloran los diques mineralizado~. esto se ¡xxlrá deterrru1.;.1r en 

un futuro mediante un esn1dio termomótrico <.letallado. 

Con relación al zoncamiento vertical, no se han determinado 

variaciones tan importantes como en el sentido horizontal debido a la 

poca profundida<.l de mineralización conocida, de la cual sólo se puede 

decir que los valores de oro son trnls abundantes en la superficie, mie.!.!_ 

tras que los de plata aumentan con la profundidad, siendo Ja fluorita 

onmiprescnte en el yacimiento. 



i7 

I\T -,;:¡ Roca Encajonante y Alteraciones 

La gran mayoría de las estrucruras auroargentiferas y fluor_!_ 

nreras del distrito csmn enclavadas en el horizonte de andesitas en 

ambos miembros, el inferior: andesirn azul (And A) y el superior: and~ 

sim gris (And g); siendo el principal nucmbro el inferior. 

En algunas zonas como La Bufa existen vetas muy próximas 

al horizonte superior constiUtído por tobas rioliticas (TR), y enclava-

das dentro de ellas nlismas. Finalmente el estaño en la sierra se en-

cuentra en riolitas e igni mbritas exclusivamente. 

La relación de edad entre las unidades rocosas y los yaci-

mientas es la siguiente: las unidades andcsíticas y rioliticas son ante-

riorcs a fa primera y segunda cta¡x1s de rnineralización de Au-Ag y 

Ca F2, mientras que la unidad ignimbrítica es posterior a la primera y 

contemporánea a la seguml;.i. 

U1s alteraciones presentes en las rocas del Distrito ~linero 

de Coneto, debidas a fenómenos hidrotermalcs y meteóricos son la 

caolinización, sericitización, silicifícación, cloritización, propilitiza-

ción, piritización y oxidación, principalmente, de las cuales las mils 

difundidas en la región son las cinco primeras, mientras que Ja oxida-

ción y piritizaclón quedan restringidas a las inmediaciones de las es-

trucruras auro-argenn"Teras. 

Cabe mencionar la existencia de un zoncamiento de altera-
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ci6n alrededor de las estructuras que en términos generales es el si

gt1iente: el limite exterior del anillo de alteración lo constituye una et~ 

pa de caolinizaci6n, seguido de una silicificación abundante cuyo espe

sor va de acuerdo con la intensidad tic los fenómenos hidrotermales ocu 

rridos y por último, en la zona inmediata a la estructura se encuentra 

una zona de piritización y oxidación que refleja la presencia de sulfuros. 

:__:t mineralogía correspondiente a las alteraciones está cons

tituida principalmente por caolín, sericita, clorita, hematita, limoni

tas, cuarzo, ópalo, caked01úa, cpidota, calcita y fluorita. 

En cdgunos lugares la intensidad de las alteraciones ha p:rov9_ 

cado serios problemas para el minado como son derrumbes y desliza

mientos que obligan a reforzar las obras mineras. 

IV. 6 Clasificación y Gónesis 

El Distrito .tvlinero de Coneto astil. constituído por filones de 

relleno de fis"ra que en conjunto forman sistemas en intersección, te

niendo cuando menos dos etapas de mineralización perfectamente dife

renciables. 

En la primera etapa se formaron las vetas de Au-Ag en cuaE_ 

zo microcristalino con pcqueiios valores de fluorita diseminados. Pos

teriormente se produjo una segunda etapa de núneralización que enri

queció las vetas antiguas y formó nuevas estructuras con valores fluolj_ 
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o"feros altos que cortaron y desplazaron en algunos casos a las anterio

res. 

De acuerdo con la clasificación de Von Cotta (en Lindgren, 

op. cit., pp. 203-204), el yacimiento cae dentro de los yacinúentos re

gulares a manera de filones de fisura. 

Según la clasificación utilitaria se traui de menas metálicas 

no ferrosas. 

Dentro de las clasificaciones genéticas, de acu..:rdo con Lind 

gren (1933), los yacimientos en cuestión se consilleran como depósitos 

cpitermales, es llecir temperatura de 50 a 200ºC y presión moderada, 

formados por soluciones ascendentes calientes relacionados con la aci:!_ 

vidad ígnea, introducidos en fisuras preexistentes y depositados por 

procesos químicos. 

Según Schneiderhllhn (1941), se trata de yacimientos hidro

termales representativos de asociaciones de Au-Ag. 

Routhier (1963) coloca a la mayor parte de estos yacimien

tos dentro de un grupo que denomina "Depósitos asociados al vulcanis

mo y sub-vulcanismo", afirmando que el papel del vulcanismo en ll·tet:o: 

logenia ha sido mal estimado, ya que cuando las mineralizaciones se 

localizan en rocas volcánicas, muy rara vez se puelle demostrar que 

su fuente directa se encuentra en ias mismas lavas. 

De acuerdo con Petersen (1975) dentro de los yacínúentos de 
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plata que se presentan en filones argentíferos en rocas volct!nicas ter

ciarias, los yacimientos de Coneto caen tentativamente dentro del tipo 

de llonanza o en bolsadas, cuyo yacimiento tipo es la ~tina Colqui en 

Perú; conteniendo plata nativa y sulfosales diversas. 

De acuerdo con Moisenco V.G., los yacimientos de oro-plata 

del tipo de Coneto tienen como estructura geotectóruca un área joven 

eruptiva (tercictria), con una estructura imerorogénica y postorogénica, 

como ambiente geológico estructural de la formación de los depósitos. 

Se tiene tambión una supuesta asociación de la mineralización con un 

complejo vulcano plutónico y con una morfología del cuerpo que corres

ponde a vetas. 

El prnc0so de formación de los yacimientos de Coneto es sin 

duda el de relleno de cavidades, no existiendo rasgos de reemplazamie!!_ 

to metasom'1tlco. 

En conclusión las vetas se formaron a partir de soluciones 

mineralizamos ascendentes que aprovecharon los rasgos estructurales 

o físicos secundarios existentes, como son las fisuras y fallas, cavida

des de zonas de cizcillamiento, brechas tectónicas y aberturas por alte

ración de las rocas; y que al depositarse cristalizaron y ampliaron los 

conductos acruando como cuñas. 
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EDAD DE LOS DEPOS!TOS 1'.ll IJERALES 

L'l primera etapa del mineralización corresponde de acuerdo 

con Clark, Carrasco, Damon ,¡. Sandoval (1977), a los depósitos de ve

tas de fisura de Pb, Zn, Ag. 1 

Se han hecho varios '\estudios geocronológicos en estos depó

sitos que sitúan h1 mineralizad\ión en (:!: 39. 5 m. a.), o sea en el Eoceno 

Temprano. 
1 

La segunda etapa Lle mineralización de fluorita princ!palmen-

te, corresponue según Carrasco (1976), a los Jepósitos de fisura de 

Ca f'2 y los sitúan en el lvtiOCL: 10 (Chrk, Carrasco, Damon y Sandoval, 

1977). 

Esrn faja Je depósitcs en fisur:.1s de fluorita, es probablemeE_ 

te una continuación de la faja e,1 el ;1rea Je fürra!, Chih., y tambión 

con las varias ntinas pcquefias ;ituadas en roca volcárúca terciaria en 

la zona de transición entre la ¡.,esa Central y la Provincia de Ja Sierra 

Madre Occidental en el sur ce1 tral de Chihuahua (Pickard, 1975), 

!-lacia el sur Ja faja se extienue hasta Zacatecas (Val Alstine, 1976). 



V. GEOLOGIA DE MINAS 
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V .1 Controles de la Mineralización 

"No hay que decir que se puede encontrar más simplemente 

y a menor costo In mena si se sabe donde hay que núrar por ella. Por 

tanto uno de Jos primeros objetivos del geólogo en un distrito es disceE_ 

nir las guías de la mena esto es, rasgos y condiciones estructurales, 

o de otra clase, que sirvan <le pista para la localización de criade

ros .•.. " ([lugh Exton McKinstry, l970). 

A continuación se exponen las principales guías de minerali

znción que se observan en el Distrito lv!inero de Coneto de Comonfort. 

V. l. 1 Guías f'isiográficas 

En el Distrito fv!inero de Coneto de Comonfort, las expresi~ 

nes topogr<.Hicas de la mineralización constituyen el control más evi

dente de la misma. 

I~•s vcrns en un sentido general son silicaradas y por lo tan

to la resistencia a la erosión de las mismas es mayor que la de las r~ 

cas encajonantes (andesitas), y por lo tanto constituyen eminencias que 

resaltan a simple vista, constituidas principalmente por cuarzo. calce 

donia y fluorita (ver Fotograña No. 9). 

La abundancia de crestones que presenta el distrito determi 

na con seguridad la presencia de mineralización, aunque no cumple 



con una relación directa con la cantidad de mineral presente, es decir 

las dimensiones de espesor no van en relación directa con el campar~ 

miento de las vetas a profundidad, como es el caso de la Veta El Higo 

en la cual su expresión es muy ancha, pero la núneralización está con~ 

tituída por pcquei\as veti!las cuarcíferas, núentras que el crestón de lá 

Veta La Palma es m;1s angosto y su potencia a profundidad es de dime~ 

siones considerables. 

Como ya se mencionó en el Capítulo de Geología Esrructural 

y ('>{)omorfologfa, el intenso tectonismo que ha sufrido el distrito ha 

causado el bascula miento de varios bloques que lo componen y por con -

secuencia los niveles de erosión varían, de una estructura a otra así 

como su paragénesis; es decir, algunas vetas de diferentes zonas situ~ 

das topog;rMicamentc al mis 1110 nivel, presentan unas etapas de oxida

ción, otras enriquecimiento supcrgétúco y finalmente las que se encue~ 

tran en la zona de sulfuros primarios. 

Por otra parte, los niveles de oxidación de una zona a otra 

varían dependiendo de la estructura de las vetas, asf como del grado 

alteración de las rocas encajonontcs. Es decir si la estructura de las 

vetas es abierta como es el caso de la Veta El Durazno (ver Fotografía 

No. 9), almacenan agua y el nivel fre:ltico permanece constante y su 

grado de oxidación es mínimo; en cuanto al grado de alteración de las 

rocas encajonames se puede decir que núentras ni:ls alterada se encuen 
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tra la roca encajonante, hay mayor filtración de agua y por lo tanto, 

mayor lixivi:tción; tal es el caso de la zona de Promontorio en la cual 

el grado de alteración es intenso, Ja roca se encuentra muy fracturada 

y en estado deleznable lo que ha prcxlucido lixiviación de sulfuros y for

mación de óxidos, a diferencia del área de U1 Bufa en la cual la altera

ción es núnima, así como la lixiviación de sulfuros. 

V. l. 2 Guías Mineralógicas 

De acuerdo a las experiencias que se tienen del distrito, se 

observan los siguientes controles mineralógicos que rigen en cierta fo_i: 

ma el yacimiento mineral. 

Estos pan1mecros mineralógicos se refieren principalmente 

a minerales de ganga y alteraciones de roca encajonante, ya que debido 

a la grnnulomeu-ía que prcsent:rn los minerales de mena, principalme.!1_ 

te los auro-argenu1:eros, no pernútcn con observación de cam¡xi esta

blecer padmetros defüúdos. 

En cuanto a los núnerales de ganga se observa que en las es

tructuras, mientras aumenta 1:1 calcita, aumenta la fluorita y disminu

yen los valores de oro y pl:lta. Cuarrlo la ganga est't constituída casi en 

su totalidad por cuarzo Jos valores auro-argentíieros son considerables. 

Por otra parte, Ja abunda ocia de fluorita refleja bajos valores de sulfu

ros auro-argenu1cros corno es el caso de ia Veta El Durazno. 
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Se ha logrado establecer en el distrito que las zonas que pre

sentan gran oxidación determinan la proximidad de vetas auro-argentíf~ 

ras, debido a In oxidación de los merales. 

La observación minuciosa de las esrrucu1ras mineralizadas 

ha permitido est::iblecer la secuencia de alteración que indica la prcse_t:t. 

cía de rnincralización. El límite exterior del arullo de alteración lo 

constituye una mna de caolirúzación de la andesita, segtúdo de una s!~ 

cificación abundante que de acuerdo a su espesor indica la intensidad 

de: los fenómenos hidroterma les ocurriclos y por último, en la zona in

mciliaw a la estructura se encuentr:t una franja piritizada que refleja 

la presencia de sulfuros. 

En general las alteraciones como son la caolirúzación, oxi

dación y silicific-ación se encuentt:m ampliamente diso:ibwdas en el 

área de estUclio por lo que rccilllta difícil csr:iblccer guías confiables 

para la detcc:d<)n de la mineralización, no obstante cuando .:n una fran 

ja de terreno reducida s0 observa la secuencia descrita anteriormente, 

la probabilidad ck encontrar minernl es elevada. 

Co1no y:1 se mencionó dt:biLlo a la finc'Za de los minerales 

auro-argcntiferor;, resulta difkll establc.:cr guras que nos permitan 

determinar la zona L'll la que se encucntTan las estructuras. 

Esta dcwrnúnación se logra con el amHisis de laboratorio 

pctrogr~fico que se efectúa en las veras, adcm:is la planta de beneficio 
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de la compailfa reporta estos cambios al variar su recuperación ya que 

los minerales beneficiados son por excelencia sulfuros. 

V. l. 3 Guías Estratigráficas y Litológicas 

En el Distrito /\linero de Coneto, la gran mayoría de las es

tructuras mineralizaJas se encuenu·an enclavadas en el horizonte de an 

dcsitas, esta unidad ha sido postulada por varios autores como una guía 

de mineralización regional en la Provincia Fisiogrdfica de la Sierra M~ 

clrc Occidental. 

Como ya se mencionó en el Capítulo de Yacimientos i'v!inera

les, las andes iras, en Ja primera etapa Je mineralización sufrieron 

una considerabk silicificación, aumentando así su competencia y friab.!_ 

lidad; por esm razón, en fas zonas donde fue mayor la silicificación 

constituyeron l:H; :freas m:1s favorables para las sigui.emes erupas de 

nti neralizaLi 1~11. 

Es decir, JC"biJo a Ja competencia de las andesitas silicific~ 

das, en los períodos ck fracrnrarrtiento se rompen como si fueran un 

mat0rial quebraclizo. Se fracmran de tal modo que llegan a formar 

verJaJeros canaks ¡:x,nncablcs, por Jos CL1'1les, pueden ;tsccnúcr con 

facilidad Jos fluíJrni nlineralizames. AJem:1s, su ¡xx:a elasticidad tic_!! 

de a evitar que: las fracturas se cierren apretadamente, y si se rom

pen en la región adyacente a las paredes de Ja fractura es por des mor~ 
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nanúento, produciendo una mezcla de fragmentos que presentan grandes 

superficies a las soluciones mineralizantes. CuarnJo estaS .rocas se 

quiebran producen una red de fracruras interconectadas como es el caso 

de la Mina L'l Pnlrn:l o bien um1 zona de brechamiento libre de salbanda, 

factor que se observa también en la zon•1 de La !'alma. 

Por otta pa_rte en las zonas donde la mineralización penetra en 

otras Uiúdades litológicas como es el caso de La Bufa en la cual parte de 

las vetas penetran en rioliras, se observa que las estructuras Llecrecen 

notablemente en espesor, es dL'cir se acutian, factor debido probable

mente al contraste de esquemas de fractura miento que existe entre las 

andesitas y las riolit:ls del área. 

V .1.4 Guias Esttucmrales 

El yacimiento mineral de Coneto de Comonfort pertenece a la 

clase de vetas Lle fisura, por lo que cabe esperar que Jus guias estruc

turales mJs directas sean precisamente las fracturas y fallas de la re 

gi6n. 

En generi.ll como ya se mencionó, e:cisten cuatro sistemas 

de fracturamiento bien definidos que controlan Ja mineralización del 

distrito que son a saber: NW 15º - 35°, NE Oº - 10º, NW 40º - so; E-IV; 

de los cuales el mJs importante es el sistema NW 15º - 35º, ya que el 

60-~ de !.1s csrruc:tur:.is núneralizaJas Jté la región quedan comprcnc.li<las 
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en ese Intervalo; por lo tamo, se demuestra que el sistema de orien~ 

ción de fracturamiento m1s favorable de mineralización del área es el 

correspomliento al rango NW 15º - 35°. 

Por otra parte, observando el comportamiento de la miner~ 

lización en el distrito, se pueden establecer los siguientes controles 

estructurales coruiablcs de mineralización econónúca que son, en or

den de importancia: 

a) Intersección a rumbo de vetas 

b) Intersección a echado Je vetas 

c) Cambios de inclinación Je las estructur:is 

d) Cambios bruscos de rumbo Je las vetas 

Cabe mencionar que, a través de la historia del distrito, 

las zonas 111.ts explotadas han sido J;:¡s intersecciones de estructuras 

a rumbo, como es el caso Je Ja unión de las Vetas El Roble, El Sauce, 

El Ciprés, El Fresno y Norte Sur con la Veta L:1 Palma. 

V. 2 Descripción de Obras Mineras y Cuerpos ~tincralizados 

El Distrito Mint..!ro Je Coneto Je Comonfort abarca varias 

,h·eas de interés econórnico donde se exploran y /o se explotan yaci

mientos de diferentes minerales como son: minerales auro-argentf 

fcros, cstam"Icros, Je mercurio, uranio, antimonio, fluorita, etc. 
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En el área comprendida por los fundos mineros de la Com~ 

ñía Minera Comonfort, S. A. , se distinguen cfnco zonas mineras de iI!!_ 

portancia que son, a saber: A) Arca La llufa, ll) Area La Palma, C) 

A.rea Durazno-Impulsora, O) Area Promontorio y E) Area Loma Ver

de, El nombre de las diferentes •lreas se Jebe principalmente a cstru~ 

ruras mayores o bien a rasgos topogrMicos. 

A continuación se describen las áreas mineras que estl1n 

siendo exploradas acrualmentc por el Consejo de Recursos ~tinerales 

y que constiruyen el objeto fundamental del presente esructio, 

V. 2.1 Area La Bufa 

a) Localización 

El área de La Bufa se encuentra localizada en la porción NE· 

de los fundos, a una distancia aproximada de 3.5 Km del Tiro General 

(ver Plano Geológico General). 

b) Obras f..tineras y Rasgos Geológico-l\1ineros 

Acrualmente en esta zona el Consejo de Recursos 11inerales 

se encuentra desarrollando dos frentes y un tiro de exploración sobre 

estrucrura mineralizada, El acceso a los núsmos se efectúa por me

dio de un socavón de 80 m conocido con el nombre de Socavón Cero, 

realizado a m1vós de roca andcsitica. 
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La Frente Santo Niño cuenta con un desarrollo lineal de 290 

m en la estructura mineralizada conocida con el mismo nombre, y que 

tiene un rumbo gcndrico de NW 40° con buzamiento promedio de 80º al 

NE. 

Esta frente constituye un solo nivel, en el cual se est.:1 reali 

zando un tiro fuera de estructura de 50 m de desarrollo cuya finalidad 

principal es la de ventilar el nivel y profundizar la obra minera, el en 

cape de este nivel es de 40 m en promedio. 

U1 mineralización de la veta consiste principalmente de saj, 

furos y minerales oxidados auro-argentlieros, en una ganga de cuarzo 

criptocristalino. 

La Veta Santo Niño tiene una potencia media de 70 cm y co~ 

tituye la estructura mineralizada más importante de la mina por lus 

anomall'as auro-argenrífcras favorables que presenta. 

La roca cncajonante de las estructuras la constituye la and~ 

sita gris (AnJ g) en la cual se presenta un fractura miento perpen<licu

lnr a los planos de pseudocstratiflcación de las diferentes coladas an

desiticas, J:i. roca se encuentra altenda en la proximidad de la mine

ralización por fenómenos de caolinlzaci6n, silicificaci6n, propilitiza

ción y piritizaclón principalmente. 

La Frente San Miguel presenta un desarrollo lineal de 

113.20 m, y est:.1 desa=ollada siguiendo la Veta San l'v!iguel cuyo rum 
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bo genérico es de NW 50º y el bu<>:arniento es de 75° al NE. 

LA rrúneralización que presenta la Veta San Miguel es del 

mismo tipo que la anterior, su potencia media es de 1. 00 m teniendo 

en cuuma que sus valores son menores aunque m'1s constlntes, los 11!!_ 

nerales auro-argentITeros se presentan a simple vista como pequeños 

puntos negros en una masa de cuarzo criptocristalino, la roca encajo

name de la estructura est<1 constituida en un principio por andesita 

gris (Ami g), y posteriormente por tobas riolfticas, nocindose en ésta 

una disminución en la potencia de la veta. 

Lls alteraciones de la roca encajonante son en esencia las 

rrúsmas que se presentan en la Frente Santo Niño. 

L-1 Frente San Miguel presenta un tiro sobre la estructura 

mineralizada, cuyo desarrollo hasta la fecha es de 50 m, y su objetivo 

es el de crear on·o nivel rn:1s profundo, asr como observar el campo.E_ 

tanúcnto de la núneralización y cubicar reservas positivas con la 

creación de un futuro nivel. 

Ambos frentes presentln pequeños labrados antiguos que C9_ 

rrespomlcn con los clavos mineralizados (ver Gráficas de Variabili

dad). 

c) Muestreo 

El muestreo en est.'.l mina se efectuó de modo sistem:1tico 

cada dos metros, del tipo de canal perpendicular a las estructuras 



93 

con cuna y marro recibiendo la rnuesu·a en lona. 

Cada muestra se tomó del bajo al alto, dividiendo en algunos 

casos el canal en tres secciones de¡xmdiendo del criterio geolé
0
ico que 

se tenga de la variación en la estrucmra mineralizada. 

Se han tomado un total de 310 muestras a lo largo de toda la 

mina para andlisis qufnúco cuantitativo, clistribuídas de la siguiente 

manera: 

VETA SAN MIGUEL 94 

VETA SANTO NIÑO 158 

SOCAVON CERO Y CRUCEROS DE REGISTRO 58 

Las muestras se ensayaron por Ag, Au y CaFz, siendo este 

último insignificante en la núncralización, razón por la cual no apare

ce en los planos <le muestreo. 

Se tornaron un total de 12 muestras para análisis petrográ~ 

cos, paragcnóticos y cspccu·ométrlcos; algunos resultados de estos 

an<Hi.sis aparecen en el Apéndice A. 

el) Cálculo de Reservas 

VETA SANTO NIÑO 

Se han cubicado 2 bloques de reservas probadas y 2 bloques 

de reservas probables (ver Llmina No. 4 ). 



BLOCK No 

:e 

II 

TOTAL 

III 

IV 

TOTAL 

GAAN 

TOTAL 

CALCULO DE RESERVAS 
VETA SANTO NIÑO 

--
ANCHO LEY MEO/A 

TONELADAS PROMEDIO Au Aq CoF 
(m) (qrs /ton) (rrs/ton) (%) 

6899 o. Í> 5 ) . ] 27h ------

3979 0.96 2.9 196 ------

10878 º·ªº 3. l 246 ------
6468 0.65 ),) 276 ------

2772 o. 96 2.9 1% ------

9240 O.BU ] . 1 246 ------

20110 o.so J.l 246 ------

CLASE 

PROIJ!\OJ\S 

PHOll/\Dl\S 

PROB/\01\S 

PROIJAIJLF.S 

PROIJABLF.S 

PROBABLES 

PROBADAS 
+ 

PROfli\lJLES 

lamina no, 4 
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VETA SAN :MIGUEL 

Se tienen 6 bloques, 3 de reservas probadas y 3 de reservas 

probables (ver Lámina No. 5 ). 

Las reservas se han calcula!.lo de acuerdo a Jos criterios de 

cubicación de reservas (Capitulo V. 3 ). 

Los datos expuestos en las L<1rninas de Cubicación de Reser

vas se refieren al núneral in-si tu, es decir no se ha calculado Ja Llilu

ción, impuestos, périlidas metalúrgicas, etc. Por el momento se es~ 

ella el sistema de explotación más adecuado que pueda minimizar la Lli

lución. 

e) Resultados del Muestreo 

Los análisis qufmicos cuantitativos de las 310 muestras to

madas, fueron realizados por la Compaüía Minera Comonfort, S. A. , 

en el laboratorio de la misma, situa!.lo en las instalaciones de Ja U1ú

dad Coneto, Con<.!to de Comorúon, Dgo. 

Con Ja finaliuad de representar de una manera mJs objetiva 

los cesultados del muestreo, el suscrito elaboró las grJficas de vari~ 

bilidad en las secciones longiui,linales a rumbo de estructura de las 

dos vetas, proyectando el muestreo en una sección horizontal y los r!:_ 

sulrados o leyes de muestreo en escc1Ja vertical. 

Adl!m1s Jos Lliagrarnas Lle variabilidad justifican en cierto 



BLOCK Na 

I 

II 

III 

TOTAL 

IV 

V 

VI 

TOTAL 

GRAN 

'l'O'l'AI. 

CALCULO OE RESERVAS 
VETA SAN MIGUEL. 

·- -----.1.----

ANCHO L-Y MFD/A 
TONELADAS PROMEDIO Au Ag CaF 

(m) (grs/lon) (qrs/ton) (%) 

g 36. ºº l.1.H ~- . () \) l';') -------

7 31. 4 2 l. 2'l o. 90 76 -------

554.65 1. 2 4 2. 30 15) -------

2222.07 l. l9 l. 71 140 -------

1170.00 l. 04 2.00 195 -------

1306.12 l. 29 0.90 76 -------

999.45 l. 24 2.30 15 3 -------

3470.57 1.1" l. 71 14 o -------

C.692. 64 l .l'J 1 . 7 l 140 -------

CLASE 

PROBf,Df\S 

PROBAO/\S 

PROIJ/\DAS 

PRO IJADAS 

PROBABLES 

PHOBABLES 

PHO!l/\ll!.FS 

PRO!J1\!ll.ES 

['HOHf~I)fü; 

pni1f-.i/\Bl.F!-i 

/omina n •. ti 
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modo los bloques de cubicación de reservas, asf como resaltan las zonas 

de clavos mineralizados. 

V.2.2 Arca La Palma 

a) Localización 

El acceso a la bocamina de Ja Mina La Palma se efectúa por 

el Socavón Las Estrellas, Socavón Las Elcnas y Tiro General, este 

tiro se cncuenu·a aproxi madamcnte a 500 m al sureste de la planta de 

beneficio de la Compaiíi<1 !Vlinera Comonfort, S.A., y a 1 Km en ünea 

recta al sureste del poblado de Coneto de Comonfort (ver Plano C"'ol~ 

gico General). 

b) Obras /\lineras 

En esta mina existen 3 niveles formales que son a saber: 

Nivel 2 6 Las Elcnas, Nivel 3 6 Las Estrellas y Nivel 4. Cuenta con 

5 subniveles a partir del Nivel de Las Estrellas que conforme se pr~ 

fundizan son: Subnivel +l, -1, -2, -3 y -4. 

En Ja zona se observan 6 tiros exteriores que son de norte 

a sur los sí¡,'Uientes: Tiro Norte, Fortuna, Sur, General, Exterior y 

El Roble. También existe un tiro interior (pozo), denominado Tiro 

Prieto. 

El desarrollo lineal horizontal que presenta la mina, sin to 
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mar en cuenta los cruceros de registro, tiros, pcri;os y contrapozos es 

el siguiente: 

Nivel 2 •... , ••.• , •• , ••• ,, ••• , •• 318 m 

Nivel 3 •••••••••••••••••••••••• 1016 m 

Nivel 4 ........................ 80m 

Subnivel +l .................. 72m 

Subtúvel - 1 .................. 63m 

Subnivel -2 .................. 75 m 

Subnivel - 3 .................. 134 m 

Subnivel - 4 .................. 146 m 

Toral •••••••• 11 ••••••••• 1904 m 

füra observar las obras mineras se recomienda ver la sec

:16n vertical longitudinal de la l\lina La Palma. 

La Mina La Palma ha sido explorada y ex11Jotada desde la 

época prccortesiana hasta Ja fecha y presenta muchos labrados de im

pormncia, no obstante estos labrados se observan hasta el nivel 3, por 

lo que Ja exploración a cargo del Consejo de Recursos tvtinerales est1 

enfocada a la prospección Je niveles ni.1s prc,fundos. 

A continuación se describen las obrns t.lirect.1s de cx-plora

ción realizadas hasta Ja fecha por el Consejo de Recursos l\tinerales 

en la lvlina La Palma. 

Se han desarrollado 130 m de obra directa, J.istríbuídos de 



99 

la siguiente manera: 

1) Sobre Veta El Sauce: 

i. - Se <lió cruce~·o de 11.50 m, con el fin de detectar la continua

ción de la Veta El Sauce. 

ii. - Frente El Sauce, um V(~¿ detectada la Veta El Sauce se rom

pió una fnmte de 12 m sobre la estructura hacia el norte, re

flejando valores bajos en el muestreo, 

2) Sobre Veta El Roble: 

i. - Debido al abandono Je las frentes de los subniveles -1 y -2 

en la estructura El Roble, se dió un cruce.ro de 27 m con la 

finalidad de detectar su continuidad cumpliendo satisfactori~ 

mente su objetivo. 

ii. - Frente Sur en el Nivel 3, se colaron 35 m de obra sobre es

tructura Jetect;lmlose bajo el mueso·eo. 

iii. - Frente Norte. - Se llevan colados 21. 5 m hasta la fecha y 

tiene la finalidad de llegar a la intersección que Ja Veta El 

Roble hace con la Veta El Ciprés, dado que como regla gen~ 

ral en el distrito las intersecciones de estructura son nota

bles por su enriquecimiento en valores. 

3) Zona de Tiro Prieto 

En la zona de Tiro Prieto, pozo situado en el Nivel 3, se lleva un 

cuele de 25 m sobre material estéril habiendo alcanzado la cota 
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del Nivel 4, por lo que se va a proceder a colar un crucero que tie

ne como finalidad cortar la zona en donde se intersectan las Vetas 

El Roble, El Fresno y La Palma (ver Plano Geológico Nivel 3, Mina 

La Palma), lugar en el cual se tiene una zona de enriquecimiento en 

los 1úveles superiores, adcm:ls cabe la posibilidad de un enriquec!_ 

miento supcrg6rúco de valores de plata y que 6stos tienden a lixi

viarse en los Niveles 2 y 3 que se encuentran en zona de oxidación. 

c) Rasgos Ccológico-lvlineros 

El levantanúento geológico de interior de mina revela la 

existencia de varias estructuras que se intersectan o se desprenden 

de la veta principal denonúnada La Palma y que son a saber, de norte 

a sur: Veta Norte Sur, El Sauce, El Ciprés, El Roble, El Fresno y 

ou·as de menor importancia. 

La roca encajonantc consiste! de andesita (And a) de color 

azul verdoso, la cual conforme se profundiza en la mina varra su tex

tura <le afanítica a porfírica, debido probablemente a la continuidad 

de las colad::is de lava andesítica. 

Las alteraciones más comunes se encuentran formando un 

anillo de alteración paralelo a las estructuras núneralizadas, siendo 

la más exterior la caolinizaci6n, sebruida de sillcificación y en la pr~ 

xinúdad inmediata de Jas vetas, piritización; cabe mencionar que, en 
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algunas veras se encuentra una zona de brecharrúento con salbanda que 

indica que son esn·ucturas de cizalla. 

En el área de La Palma se observan las sigi.úentes vetas de 

cizalla que muestran brcchamientos paralelos en una o en ambas tablas 

y que son: Veta La Palma, Veta El Roble y El Sauce. 

Las vetas de relleno de fisuras sin movirrúento que se obseE_ 

van son la Veta Norte Sur y El Fresno. 

Existe un fracruramiento muy notorio en la zona comprendi

da entre la intersección de Ja Veta El Sauce con la Veta La Palma y 

Tiro General que se manifiesta por una serie de fracturas normales a 

Ja estructura La Palma. 

En el área comprendida entre Tiro Sur y Tiro Fortuna se lo

caliza una falla inversa que desplaza a la Veta La ?.lima tanto horizon

tal como verticalmente. 

Los núncralcs de mena que constituyen Ja mayoría de las v~ 

tas son sulfuros de plata como la argentita, haluros como la querargi

rita y sulfoantimo1úuros como es el caso de la polibasita, adcm'1s de 

la exiswncia de teluluros de oro y plata asf como oro libre en peque

ñas cantidades. 

Por otra parte se observa que en algunas vetas como es el 

caso de La Palma los núncrales auro-argeno'1eros se encuenu·an dis~ 

núnados en fluorita de colores claros y cuar~o cristalino, y se han eg 
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contrado zonas brechadas constiruidas por fragmentos de cuarzo con 

sulfuros en una matriz de fluorita de tonalidades m<is obscuras, lo que 

permite suponer dos etapas de mineralización, si.eooo la última la de 

menor temperatura. 

Por último, se observa un cierto zoneamiento horizontal en 

la mineralización de la mi.na, pues mientras que en su parte NE no 

existen altos valores de fluorita, al SW tienen importancia económica. 

d) Muestreo 

En la Mina L'l Palma se han tomado un total de 403 mues

tras para ser ensayadas por Au, Ag y Ca F2 mediante anllisis químico 

cuantitativo y cuya distribución espacial es la siguiente: 

Nivel 2 6 Las Elcnas ..• , ••••••••••• 

Nivel 3 ó Las Estrellas ••••••••••••• 

Nivel 4 •.•.••••..•••...•..•••••..• 

Subnivel -1 

Subnivel -2 

Subnivel -4 

15 

177 

41 

13 

22 

46 

Total •••••••• ,.... 403 

También se han tomado 11 muestras para an.1lisis pctrogr:l· 

ficos, paragcnéticos y espcctrogrMicos de las diferentes estructuras 

que se localizan en la mi.na así como de roca encajonante. 
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e) Cubicación de Reservas 

La cubicación de reservas en la Mina La fülrna resulta diñ

cil de establecer debido a que las zonas bon..i.ncibles que presenta han 

sido ex"Plotadas en HU totalidad en épocas pasadas, lo que lleva a defi

nir como zona estéril al espacio comprendido entre el Nivel 3 y la su

perficie. 

En la acrualidad el Consejo de Recursos lv\inerales está enf~ 

cando Ja exploración del <1rea a niveles ni;.1s profundos con obra direc

ta y con Larrenación de diamante con el fin de comprobar la continui

dad de las estructuras y cubicar reservas, 

Por el momento, la cubicación de reservas se limita a cal

cular núncral p.robable mientras no existan los elementos de jUicio n~ 

cesarim; para establecer bloques positivos. 

En el t1rca de Tiro Prieto se ha estimado un bloque de rese:!:_ 

vas probables de 12, 000 toneladas métricas, con un ancho promedio 

de 1.10 m y ley media de Ag de 218 grs/ton y 2 grs/ton <le ,\u. 

f) Resultados del Muestreo 

Los an:ilisis quínúcos cuantitativos han sido realizados por 

la Cía. Minera Comonfort, s. A. , en el laboratorio de la Unidad Cone 

to, Dgo. 
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V .2. 3 A.rea Durazno-Impulsora 

a) Localización 

1~1 Zona Durazno-Impulsora se define como el i.lrea que ocu

pan las obras tle C:\.1Jloración y explomción de Ja Veta El Durazno y se 

localiza a l. 3 Km al SE de la planta de beneficio de Ja Cía. :tvlincra Co

monfort, S. A. (Ver Plano dt! Localización de Arcas ~lineras). 

b) Obras Mineras 

El área Durazno-Impulsora se divide en dos zonas de im!JO!:. 

rancia económica. 

L.1 vera El Durazno en su porción noroeste, aproximadame!!_ 

te a 320 rn al NW del pozo del mismo nombrn, prescnra un rebajc a 

cielo abierto de 110 111, que ha constituido la princip;.il fuente de materia 

prima para las campaiias de explotación de fluorita re:llizadcls por la 

Compañía Minera Cornonfort (ver Fotogr.ifí,1 No. 11). 

En Ja zona sureste, del ou·o lado de la Presa de Mira mar, 

Ja veta El Durazno presenta obras subtcr.rJnc.1s que en conjunto cons'::!. 

ruyen la !\tina Impulsora, en la cual el Consejo de Recursos 1'Uncrales 

esct realizando importantes obras de exploración. A continuación se 

describe la l\1i ro l mpulsora. 

L.1 l\!ina lmpulsoru constituye un solo nivel que ha sido des!! 

rrollado de la siguiente manera: 



105 

En primera instancia se abrió un crucero o socavón de 50 m 

de longitud n partir de la cota 1918.00 m, con un rumbo de N 75º E, 

con el fin de cortar la estrucrura mineralizada de El Durazno, la cual 

presenta una orientación que oscila entre N 45° W - N 15° W con buza

mientos del orden de los 70º al SW, observándose un incremento en la 

inclinación conforme se avanza al sur. 

En la zona de intersección la Veta El Durazno presenta un 

espesor de 9. 00 m, observándose en el bajo de Ja misma una brecha 

andesítica cementada por fluoritti con una potencia de aproximadamen

te 7 m. 

A partir de la intersección del socavón con la estructura se 

coló una frente hacia el SE, sobre mineral continuándola una longitud 

de 90 m hasta llegar a la intersección de la Veta El Durazno con on·a 

estructura denonúnada Veta El Higo sobre Ja cual se llevan 50 m co

lados, 

En el ttrea de intersección de las dos vetas se desarrolló 

un conu·apozo sobre núneral de 52 m, comunicando el nivel con su

perficie. Actualmente en esta núsma zona se csm desarrollando un 

tiro sobre la Veta El Higo que tiene por objeto comprobar la internes_ 

ción de las estructuras a profuml.idad ya que en el rúvcl O Jos valores 

auro-argentficros y de fluorita son muy elevados. 
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e) Rasgos Geológico-tv!ineros 

En el rebaje a cielo abierto la roca encajonante es andesita 

azul (Ancla) y en la Mina Impulsora la constituye la andesita gris 

(And g), presentando las sis'lllentcs alteraciones: caolinización que se 

matúfiesta en superficie, piritización conforme se ac<.!rcan las csrru.::_ 

turas y finalmente silicificación en concicto con las vetas. 

La Veta El Durazno tiene una potencia In<.!dia de l. 20 m y 

presenta una zona brechada al bc1jo ele la csrrucrura c<.!mcntada con 

fluorita, la cual se acui\a a los 90 m en el nivel O, donde se interscc

ta con Ja Veta El Higo que tiene una potencia media de O. 70 m. 

Ea lo que se refier<.! a mineralogfa, los minerales de mena 

ele la Vct:1 El Durazno los constituyen en orden de importancia fluor.!_ 

t:l, sulfuros y haluros de plata y oro libre, mientras que en Ja Veta 

El Higo son sulfuros y haluros de plata y oro libre. 

El crestón de la Veta El Durazno esc1 constituido por cal

cedonia, fluorita cúbica transparente y cuarzo amatista siendo estos 

últimos d'" relleno tk cavidades formando verdaderas drusas en los 

huecos de la calcedotúa (ver l'otografía No. 9). 

L~'1 relación de oro a plata es aproximadamente 1: 100, es 

decir por cada gr:.imo du oro exiswn 100 gramos de plata, mientras 

que la fluorita varía imiistintarnente, pr'"sent,foclos.c .cn mucho mayor 

propo.rción en h Veta El Du.razno. 
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Los minerales accesorios son: calc.im, pirita, malaquita y 

aztu·.ita, siendo la calcita 1m1s abundante en Ja Veta El Durazno. 

El mineral de ganga m:1s representativo en amb1s estructu

ras es el cuarzo criptocristalino incoloro y calcedonia en los c·esto

nes así como fluorita anedral cúbica en los mismos, 

Por último, existe un zoneam.iento mineralógico en el t1rea 

lleb.ido probablemente a que las Jos csn·ucruras que aparecen en Ja 11:!_ 

na pertenecen a diferentes etapas de mineralización, pues mientras 

que en ln Veta El Durazno la fluorita es abundante, un Ja Veta El !ligo 

es escasa; los valores auro-argentíferos son más altos en la segunda 

vct1. 

Dicho de otra manc.ra, la Veta El Durazno esencialmente 

fluoritffera corta a Ja Veta El !ligo que pertenece a la etapa de mine

ralización auro-ar,;cnúfera anterior a ésta; aunque también, es pro

bable que las dos sc:lil de la núsma etapa auro-argenuíera, siendo Ja 

Veta El Durazno reabierta en k1 segunda etapa de núneralización. 

Este factor se observa un la brecha que presenta la Veta El Durazno 

en el bajo, ya que existen fragmentos con mineralización de oro y pl:: 

ta cementados de fluorita. 

d) Muestreo 

El muestreo que se lleva a cabo en la ~tina Impulsora es 

de tipo sisternc1tico con espaciamiento de cada dos metros. 
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Se han tomado un total de 219 muestras para análisl.s quími

co cuantitativo, distribuidas de la si¡,'Uicmc manera: 

VETA EL DURAZNO....................... 159 

VETA EL HIGO............................ 36 

VETA EL llIGO Y EL DURAZNO (contrapozo) 24 

Total de muestras.......... 219 

Por otra parte se han tomado 12 muestras para an<ilisis pc

trográficos, paragcnéticos y espcctrográficos tanto de las estructuras 

mineralizadas como de la roca encajonante. 

e) Cálculo ele Reservas 

Se han calculado un toml de 5 bloques de reservas positivas 

y 5 bloques Je reservas prob(1bkil (ver Lámina No. 6 ). 

f) Resultados de Muestrm 

Con el objeto de represcmar los resultados de los amtlisls 

químicos de una manera mt1s objetiva, el suscrito elaboró las gráfi

cas de variabilidad convenientes proyectando Jos lugares geométricos 

de las muesu·as en la sección vertical longitudinal de la !'.tina lmpuls~ 

ra, estublecien<lo los lugares bonancibles y delineando los bloques Je 

reservas. 



BLOCK Na 

1 

II 

111 

IV 

V 

TOTAL 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

TOTAL 

GRAN TOTAL 

CALCULO OE RESERVAS 
MINA IMPULSORA 
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7196 3.29 0.7 69 20.4 

3630 2 .47 0.7 63 4.5 

2283 1.45 1.6 111 14. 6 

1469 1.10 0.9 77 10.6 

2315 0.94 2.6 295 --

16893 l. 8 5 l. 05 98 12 
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--
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PROBABLES 

PROBABLES 
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PROBAD LES 

PROBABLES 
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t 

PROBAB!,ES 
lamina no. 6 
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V. 2. 4 Area Promontorio 

a) Localización 

La zona de Promontorio se localiza en la parte SE de los fu!!_ 

dos mineros, ap:-ox.imadamentc a 3 Km de la planta de beneficio. 0fer 

Plano de Localización de .Areas Mineras). 

b) Obras r.·tineras 

En esta zona se encuentran gran número de cata.s de ex-plo

raci6n y explotación antigutis hasta de 20 m de profundidad, localiza

das principalmente sobre la Veta Promontorio. fYer Fotografía No. 

12). 

Ade1mts de las caras mencionadas existe un socavón anti

guo, denominado Socavón El Nogalito que est::l siendo continuado por 

el Consejo de Recursos Minerales y consiste en un crucero de 206 m 

de longitud colaúo sobre roca andesítica y riolítica sumamente alter~ 

úa por fenómcenos hid.rotermales y meteóricos. 

Esta obra ha tctúdo ¡,'Taves problemas en su desarrollo de

bido principalmcnrc: a la baja competencia de bs unidades litológicas 

que au·aviesa por lo que se ha tenido que ademar con madera y sepa

raciones de mtu-cos cerraúos a cada 1. 50 m y costillaje, aparte de 

retacar de una manera adecuada para evitar derrumbes que acaben 

con el ademe. 
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Por otra parte el socavón ha cortado dos csa:uclu::as a la fe

cha y se piensan desarrollar dos frentes sobre mineral con el objeto 

de muestrear la veta m:ls favorable y llegar a la intersección que hace 

con la otra estructura. 

c) Rasgos Geológico-i'vlineros 

Desde el punto de vista geológico el Area de Promontorio se 

considera con perspectivas económicas muy favorables ya que supcr:Q_ 

cialrnente se observa que en el lugar llegan a intersectarse varins es

tructuras núneralizadas, de cnu·e las cuales se pueden cit<tr la Veta 

Promontorio, Ja continuación Lle La Palm..i y El Durazno. 

Los crestones son muy abuooantes como se puede ver en la 

Fotograñu No. 7. 

En superficie se observa que unos m<..:tros antes Lle llegar a 

la cima Lle! Cerro de Promontorio, aflora un cuerpo riolftico que co~ 

tituyc un vestigio de las rioli tas que en un tiempo cubrieron gran par

te de fa región pero que ya hun sido erosionudas casi en su totalidad. 

El levantamiento ¡;col6g:ico de interior min::i revela la exis

tencia de grandes zonas Lle caolinización rn; la andesita que ac:ravicsa, 

asi como extensos fenómenos de oxid.1ci6n y oL"ras alter;iciuncs produ~ 

cidas probablemente por la acción del hidrotcrmilismo que produjo la 

núneralización en el jrea, seguido de una continua meteorización so-
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bre las estructuras y roca encajonanre. 

Actualmente se han cortado dos estructuras mineralizadas 

que revelan valores económicos muy bajos, debido probablemente a 

que t'.!stos se han lixiviado a niveles inferiores dado que la zona en CO_I! 

junto presenta una gr1n permeabilidad secundaria producida por la 

abundante alteración mencionada, por lo que se puede esperar un enr_!_ 

quecimit.mto supergénico a profundidad. 

d} Muestreo 

En el Socavón El Nogalito se han tomado 30 muestras para 

a!k1lisis quínúco cuantitativo: estos estudios revelan valores muy ba

jos de oro, plata y fluorita debido probablemente a que como es una 

zona de gran alteración meteórica, las aguas han lixiviado los meta

les a niveles m•1s profundos dejando pcquer1os vestigios de mlneraliz~ 

ción en superficie. 

Por otra parte, se han realizado esrudios petrográficos y 

paragenéticos que revelan que las alteraciones que ha sufrido la roca 

huésped son principalmente caolinización y oxidación, como resultado 

de la conlbin•tción de extensos fenómenos hidrotcrmales y meteóricos. 

Hasta la focha no se han detectado minerales de mena siendo el cuar

zo el mineral constituyente de la posible ganga de las estructuras. 



113 

e) Cubicación de Reservas 

Debido a que el área se encuentra en las primeras etapas de 

exploración, no se tienen aún suficientes elementos de juicio que sus

tenten cálculos de reservas minerales. 

V.2.5 Area Loma Verde 

a) Localización 

Se ha denominado Arca de Loma Verde a una extensa zona 

situada al poniente del poblado de Concto, y que estructuralmente con:! 

tituyc el bloque de Loma Verde. 0/er Plano de Localización de Arcas 

l\1.incras). 

b) Obras !\lineras 

El Arca de Loma Verde cuenta con varias obras mineras de 

importancia alojadas siguiendo las principales estructuras de la zona 

como son la Veta Loma Verde, La Guadalupana, El Cura y Santo Niño. 

En el presente proyecto no se han explorado esas vetas ni 

sus obras mineras. Estas, en su mayoría son inaccesibles por estar 

en condiciones peligrosas y muchas veces aterradas. 

c) Rasgos Geológico Mineros 

Como se pucJc observar en el Plano Geológico General, esta 
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<!rea JX!rtencce a un bloque rect6nico que ha basculado con respecto al 

de Coneto a u·avés de Ja falla del río del mismo nombre. 

EstratigrMicamentc hablando, el área se encuentra cubier

ta en su mayor parre ¡xir anuesita gris (:\nd g), observándose robas e 

ignimbrit;is en las partes altas de fas enúncncias to¡xigrMicas, como 

testigos residuales de la erosión que h;i sufrido Ja región. 

En csw <!rea se muestra un zoncamicnto mineralógico, puc~ 

to que en el extremo sur, las estructuras presentan ttbundancla de es

tibhúta, mienu·as que hacia el norte se van haciendo francan-cnte aur!?_ 

argentiferas con ganga de fluorita. 

En ht acmuliclad no se han hecho u·abajos de e}:plorución en 

el i.1rea debido principalmemc a Ja dificulwd de acceso que muestran 

las obras mineras antib'lJas, no obstante las estructuras de la zona pr!:_ 

sentan c¡1ractcrísticas cconónúcas muy favorables, lo que hace lmlis

pensa.ble un programa de exploración a detalle de la nús ma. 

V. 3 C•Hculo de Reservas 

V. 3. 1 Inu·oducción 

Las rcs0rvas minerales constiruyen el balance económico 

del negocio minero. La magnitud y caliuau de' éGtas, así como el pr!:_ 

cio y la demanda en el mercado, permite decitlir a hl empresa las 

¡xilfticas futuras de inversión. Los conceptos utilizados en el prose.!! 
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te trabajo son: 

tvUNERAL ECONOtvllCO 

Es un agregado de uno o más minerales que en un determina

do tiempo y lugar pueden ser extraídos y vendidos con utilidad econó~ 

ca. 

MINERAL PROBADO 

Es el mineral sobre el cual se calcula un tonelaje y ley ba

sándose en ilimcnsiones reveladas en afloramientos, trincheras, trab~ 

jos subterrJncos o barrenaciones y ¡o con un muestreo en forma ade

cuada. El espaciamiento de los Jugares para inspección, muestreo y 

rncdicla es Jo ncccsHria1ncntc cc1·rndo, y el cnr;:!cter geológico es tan 

bien conociuo que, el tamaf10, forma y contqliclo mineral pueden ser 

pcrfcct:amcntc cstabkciuos; el tonelaje y la k:y dccbcn poderse juzgar 

dentro de límites de precisión claramente establecidos. 

MINERAL PROBABLE 

Es el mineral cuyo tonelaje y leyes son computados con in

formación obtenida, en p.:irtc de mediciones específicas, muestreo o 

daros de producción y en parte, basJndosc en cvidL~ncias geológicas; 

los puntos que son acccsi.blcs para ser inspeccionados, medidos y 

muestreados, se cncuentr:in dist.tnciados entre sí en forma poco pro-
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picia como para establecer certeramente una continuidad del material 

y la ley a u·avés de la estructura. 

MINERAL POSIBLE 

Es el mineral para el que las est!macíones cuantitativas son 

basadas principalmente sobre un conocimiento amplio del car'1cter ge~ 

lógico del yacimiento y ¡x1ra el que existen pocas o ninguna muestras 

o medidas. Estas estimaciones son basadas en una continuidad y re~ 

tición supucsus para las cu,1Jcs hay i m.l.icaciones geológicas razon..1-

bles, hls cuales pueJen incluir comparaciones con depósitos de tipo 

semejante, cu¡;r¡xis completamente cubiertos o tapados pueden ser i_!! 

cluídos si para ellos existen evidencias específicas. 

El geMogo infiere este núneral basado únicamente en con

ceptos geol6gicos, en su conocimiento Je la geología de los cuerpos 

y si acaso en algún barreno u obra Jonde se puede medir y muestrear. 

Debe cstinKtrsc en decenas Je núlcs Lle toneladas, pueJe o no tener 

leyes estimadas y no debe ser inclwdo en las reservas de núnera1, 

pero sí debe ser nieHcionaJ<> como una cifra especulativa. 

iv!INERAL MARGINAL. 

Es el mineral probado, cuyo valor en moneda es igual o 

ligeramente m1s bajo que el línúte econóllÚco de 1a operación núnero 

-metalúrgica y no generaría flujo de efectivo, pero u,1 aumunto de los 
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precios del mineral, una baja en los costos de operación o una mejora 

en su concentración pueden hacer este mineral costcabJe en cualquier 

momento. 

V. 3. 2 Ddinlciones y Método de Bloqueo 

Al final del capítulo se presentil un cua<lro tipo de cubicación 

de reservas utilizado en el presente proyecto, clefinienclo los diferen

tes aspectos considerados en el mismo y Jos principales criterios utiJl 

zados. 

a) Tipos de Mineral 

Los tipos de mineral están clasificados de acuerdo a su tra

tarniento metalúrgico, lo que implica ltifcrcntes procesos de conccntr~ 

ción o fumlición y diferentes costos de operación. Los tipos de núnc· 

ral que se trabajan en Coneto de Comonfort son: 

SULHJROS 

Sulfuros y sulfosalcs de Ag, con valores de A.u, concentra

dos por flotación, 

FLUORITA DE GRAOO ACIDO 

Fluorita de ley variable, concentrada a> 97% por flotación. 
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b) Cuerpo lvlincralizado 

Es una masa continua de mineral económlco de forma y ra

maüo extremadamente variable, que puede Incluir mineral de baja ley, 

ganga y roc;:i estéril, pero cuyo contGcto, ya sea bien uefinido o grad~ 

cíonal Ja imli\•idualizc1 ele la roca huésped. Ejemplo: vetas, mantos, 

cuerpos lenticulares, cllimcncas, etc, 

En Concto, los cucr¡X)S mineralizados los constituyen vetas, 

c) Método de 13Joqueo 

En este aspecto, sólo se establecer'1n aquí, lineamientos 

generales. Los principales criterios que debe tener en cuenta el ge~ 

lago para uelinear Jos bloques de mineral son: 

Calidad de Información: Frentes, cruceros y conn·apozos 

desarrollados dentrP del cuerpo. Barrenos de dianKtnte y su posición 

con respecto a la forma y orientación del cuerpo. Barrenos de golpe 

(chumlrill), de l.J;1rras de extensión, cte. , y su posición con respecto 

al cuerpo. 

Cantidad de lnform1ción: Abundancia de obras desarrolla

das d<.:ntro del cuerpo, cada una de ellas deber•1 estar muestreada 

sistcm1ticamentc. Densidad de barrenos tic diamante u otros y posi

ble combinación de obras con barrenos. 

Geología del Cuerpo 1'.tineralizaJo: A travós de toda la in-
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tormación anterior y los planos geológicos, el geólogo debe tener un 

conocimiento cabal del cuerpo en lo que se refiere u continuidad, dis

tribución de valores, tendencia de mi ncralización, con'.Toks, cte.; 

en este <1sp~>cto cst:ar.1 asisitido por planos ~cológ:icos, planos de ensa

ye, contornos cstrucruraJes, contornos Je iS0\'31ores, contornos de 

coci~ntcs n1cti.'ilicos, planos isopaco~1 .. scccion~s ~l~ol<Jgicas, ll)ngint

clinales y transversales, rmxlclos isomórricos y m:iquetas o modelos 

trJ.nsp11rcntctJ. 

Dcbldo a la naturaleza de los cuerpos rnincnlizuclos se con

sidcrar:1n los mótoJos de bloqueo aplicabh:s u cuerpos mineralizados 

rabuhres. 

Primordialmente se ckber:1n distinguir dos casos: vetas 

constantes en ancho y contenido y vetas irrt,giilarcs. 

V ETAS CONSTANTES 

Cuando la vct.1 .:stJ J,.,,;.trrollada en Jos niveles consecuti

vos, el bloque ue tonud de nivd a nivel. P-.ira la :iltur.1 Je bloques 

en l'l último nivel su¡-..cri"r o inferior de L1 veta, se tomad 1/3 lle la 

longitud h,1~;ra ')0 m !'lr:l form.1r un bhx¡uc probado y 1/3 para el bl~ 

que prob.1bk. Para longiLUdes de mcis de 90 111 se turnará 1/4 para 

iormar un bloque probado o ¡xx;ilivu y l/4 para probable. 
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VETAS IRREGULARES 

Cuando la veta est.1. desarrollada en dos niveles consecutivos, 

el bloque se toman1 ele nivel a nlvcl. Para la altura de bloques en el ig 

timo nivel superior o inferior de Ja veta, se tomar<'.! 1/4 p:tra cada blo

que para longill.ldcs hasta de 70 m, 1/5 para cada blcxiuc para longill.1-

des ele 70-120 m, y 1/6 para cada bloque considerando Jon¡ü tudas de 

rrnh1 de' 120 m. En los puntos du cambio de t!n:t fracción a otra, el gcQ 

logo usar<i su criterio p.tra decidir cual fracción usar. 

Donde cx.istan clases de mineral conocidas con cierta incli

nación de su;.; lcidos, sólo se toma en cuenta cuando la inclinación es 

hacia el bloque, siendo el límite del bloque una Jíne<t inclimda, y no se 

toma en cuenta cuando la inclinación es haci,1 afuera clel bkquc skndo 

el límite del bloque urni línea vertical. En sentido latur<tl los bloques 

tend.r<'.ln una lon¡~i tud igual a la usada en los n'b:.tjcs. 

d) Clases de 1\tincral Económico 

El mincrJJ ,,ci111t\mico como ya se mencionó se clasifica de 

acuerdo al gTado dt' cl'ncza y sc,guridaJ de su existencia, en: probado 

o positivo, prolnblc y posible. Esta clasificación de los par~1metros 

enunciados en el incisLl "e". que son: calidad de información, cantidad 

Lle información y conocimiento de Ja gcologfa del cuerpo minc.ralizado. 
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e) Accesibilidad 

Es una clasificación de los bloques de mineral económico de 

acuerdo a su disponibilidad y prontimd con que pueden ser explotados, 

teniendo en cuenta la inversión en dinero y tiempo que se necesita para 

empezar su explotación. 

1-1 mayorn1 de Jos bloques cubicados hasta la fecha. en el 

proyecto tienen una accesibilidaLl mediata, es decir que d núncral re

quiere cierta cantidad de trabajo (dinero y tiempo) para 0rnpcza1: :;u 

exploLación corno es el desarrollo de contrapozos, pozos, frentes de 

extracción en tcft<Ctate, etc. 

Por otra parte, en el caso de las reservas de mineral prnb:.i. 

bfo·que se tknc, n:sulta ifflCCcsible es decir que se requiere um gran 

cautidad de trabajo (di nt'ro y tiempo) para empezar su explowción, r:.i_ 

zón por la cual l•l m;.tyoría tk Lis obra,; directas ¡JL·o5'Fl nudas son so

bre mineral, a rumbo y echado de estructuras para drirlc m•1yor acc..::_ 

s ibilidad al mi uc,ral. 

f) Glkulo de Volumen 

Para el c:Ikulo de volumen se utilizó la siguiente fórmula: 

Volumen " Arca x ancho de veta (diluido) 
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g) Dilución 

Es un factor muy importante a tomar en cuenta en el proce

so de c<ilculo de reservas. Es el volumen medido o estimado de mate

rial estl!ril, r¡ue acompaiían1 al mineral econónúco, generalmente por 

desprendimientos de las tablas, durante la explotación y extracción del 

bloque. La dilución depende primordialmente del tipo de explotación 

usado, el r¡uc a su vez es función del tipo ele depósito mineral. 

En el l\1ineral de Coneto se emplean los métodos de tumbe 

sobre carga y corte y relleno, donde se llevan registros de muestreo 

y ensaye, ancho de veta y el ancho del rebaje para calcular la dilución 

mensual o semanal. 

h) Peso Específico 

Es otro factor i mportnntc en el c<ilculo de tonelaje, para 

cuerpos nuevos se deben tomar no menos de 50 muestras de unos 15 

cm de dü1metro para hacer mediciones ele peso especüico por pesaje 

en el aire y medici,~n del volumen de agua desplazado de la cu.beta 

de vidrio graduada. I as muestras debcr<in ser tomadas en lo posi

ble en forma sistem;1tica en todo el cuerpo. En el caso de mineral 

poroso se dcbcrc1 tener especial cuidado en tomar fragmentos mts 

grandes por lo fr<1gil de la muestra y r¡uiz<1 un número m::iyor de mue! 

tras. 



i) Tonelaje 

Siendo: 

El ronelaj e se calculó de acuerdo a la siguiente fórmula: 

T = V x P. E. 

T Tonelaje en toneladas métricas 

V Volumen en metros cúbicos 

P. E. Peso específico = peso x unidad de volumen, en 
ron/m3 
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En el presente proyecto se consideró un valor absoluto de 

2.5 debido a las características de porosidad y permeabilidad de la 

esrructura mineralizada. 

j) Ley Metlia 

Para calcular las leyes medias de los bloques se siguieron 

los siguientes pasos (ver Llmina No. 7): 

l. - Longitud de frecuencia de las muestras por la potencia media de 

la misma por ley representativa. 

2. - Suma aritmétic:.i de los productos obtenidos. 

3. - Suma aritmética de los prcxluctos de longitud por potencia de las 

muestras. 

4. - Suma aritmétic:i de los productos (2), dividido entre suma aritmé-

rica de los productos de longírud por potencia (3). 
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5. - Suma aritmética de las longitudes entre el número de ellas Ion 

gitud promedio. 

6. - Suma aritmética de las potencias entre el número de ellas po-

tencia media. 

Dicho de otro modo: 

Ley Media 

de donde: 

(l1x P1x Li) + (lzx Pzx Lz) + ••.• + (ln x Pn x Ln) 

01xP1) + (lzxP::) + ••.• + (lnxPn) 

li Longitud de frecuencia de muestras con determinada ley. 

Pi Potencia promedio de muestras con determinada ley. 

Li Ley del intervalo de muestras. 

Lo anterior se aplicó a cada uno de los lados muestreados 

de cada bloque que aparece en el Cuadro de Cubicación de Reservas al 

final del capitulo. 

En el presente proyecto se ha introducido la modalidad de 

tomar en cuenta la longitud de frecuencia de ley, con lo cual los cillc!:!_ 

los de ley media se' aproximan más a la realidad del yacimiento. 

k) Castigos 

Los castigos se refieren a la dilución que sucede en los re-

bajes y son el resultado de multiplicar el ancho de dilución por la le-

yes mcdi as del bloque. 
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1) Cabeza de ~1ina 

Son las leyes promedio después de descontar los castigos, y 

son el ancho de mlneral y leyes que se espera producir como cabeza 

de mina. 

m) Pérdidas Metalúrgicas 

Estos porcentajes se dan para cada metal y reunen tc:x.las las 

pérdidas metalúrgicas de flotación y de fundición y además los cargos 

de maquila, impuestos, descuentos por IJUmedad, insolubles y créditos 

por subsidios, 

n) Leyes Recuperables 

Son el resultado de substraer pérdidas metalúrgicas de las 

leyes de cabezas de mina. 

o) Valor en Pesos/Ton 

Es la suma. de los productos de ley recuperables por el pre

cio de cada metal. Este valor de mlneral en moneda es el valor del 

mineral que ya ha sufrido pérdidas de proceso metalúrgico y ha paga

do sus costos y castigos de fundición y est'1 listo para ser comparado 

con el total de costos de la Unidad. Esta cifra dará una idea de cuan 

económlco es el bloque. 
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p) Contenidos 

Son los valores metálicos que resultan de multiplicar el to

nulaje del bloque por las leyes de cabeza de mina. 

q) Esquema 

En el espacio inferior izquierdo de la Lánúna No, 7 se dibu 

ja la forma del bloque en cuestión. 

Por llltimo se muestra el Cuadro General de Reservas Cu

bicadas hasta noviembre de 1978 de las vetas exploradas por el Cons5:_ 

jo de Recursos /vli.neralcs (ver Lámina No. 8). La distribución de 

los bloques por vetas se muestra en el Capitulo de Descripción de Mi

nas. 



l-P_'_º_Y•~c-to_: ______ ¡..'-'P_º_·~=.,-----'-1:_~_:º_'P_,º_· __ -,.-_,__J=~-----~ 
nivel: accuibllldud· calculado por: 

CUADRO 

DE 

CUBICACION 

DE RESERVAS 
block nt; fecho: 

t---.--,,--.--------------~- ancho torq ... ~··• ti.u Ag 
largo: altura: r e f e r tt n e 1 a ' Jong xcf'K.:ho '""''"_,.._, t,1rsilon grHfon 

t-------------·---~~ -~-·='~~-1~--T~---t-'---+---+---+---+---~ 
¡.....------------·---- -------- ~--- ----

>---~--<---------------·---·----- -- ·----- ----- -------i.--------·- --- ----~---1- ---
ª"ª: --- ------·-+----+-----·-

volumen: >------------·-- -- ------.----<~-·-

f.------------ ------- ----- --- -------
gro'i•doa 11p. 

-·---- ---- ---- -·--t---1r---l---t---ll---1--~ 
>---------·------ -----.--~f..------ ----t----t----1----t----+---,_ _ __, 

--- ___ .....__ ----- --- >------
ton1.mttrlca1· ---------------------.. - -- -~- ---- --- ----·1----1--- --- ---e---

!------------------ ---- ----··--~-·· ----- ---- ---··f--·-

tontlaj• del block 1 valor tn pesos • lt. total u 

1 promfdio 

precios a• mero111: 
'ª'"O'º' 

lomlna n.,_ 7 



VETAS 

iAN MIGUEL 

>ANTO NIÑO 

8L DURAZNO 

TOTAL 

SAN MIGUEL 

SANTO NIÑO 

EL DURAZNO 

LA PALMA 

TOTAL 

GRAN 

TO'l'AL 

CUADRO GENERAL DE RESERVAS 
UNIDAD CONETO DE COA10NFORT 

ANCHO LEY MEDIA 
TONELADAS PROMEDIO Au Aq CaF 

(m) (qrs/tom (qrs/fOf!, (%) 

2222.07 1.19 l. 71 140 ------

10878.00 o.so 3. 1 246 ------

16893.00 1.85 l. 05 98 ------

29993.07 l. 28 l. 68 142 ------

5692.64 1.19 l. 71 140 ------

9240.00 o. 80 3. 1 246 ------

16530.00 l. 85 l. 05 98 ------

12000.00 1.10 2. o 218 ------

43462.64 l. 23 l. 75 159 ------

73455.71 l. 25 l. 71 151 ------

CLASE 

PROBADAS 

PROBADAS 

PROBADAS 

PROBADAS 

PROBABLES 

PROBABLES 

PROBABLES 

PROBABLES 

PROBABLES 

PROBADAS 

PROBABLES 

lamina n .. 8 



VI, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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VI. l Conclusiones 

VI.1.1 Geológicas 

a) El :1rea de estudio está cubierta por una sede de rocas ígneas te!_ 

ciarias de composición ctcida e intermedia (riolltus y atrlesitas); 

las andesitas son las rn,ts abundantes de la zona y constituyen la 

unidad inferior de la columna litológica. En menor proporción 

se encuentran ig1limbritas, tobas y algunos diques mineralizados 

de composición intermedia, así como alüvión en las partes bajas 

de los arroyos. 

b) L.'l unidad andesítica constituye una verdadera guía de nlinerallz~ 

clón region:il, ya que son las que abrigan la mayor parte de Jc1s 

yacimientos minerales d¡;scubicrtos en esta provincia. 

c) Los procesos hidroterrnales y meteórico:> trajeron como conse

cuencia intensos fenómenos de alteración en las rocas, dando 

como resultado grandes zon:ts de caolinizaci6n y siliciflcación 

principalmente. 

d) La Sierra de Coneto se encuenn·u segmentada en vruios blo:¡ues 

estructurales, entre los cuales se encuentra el Bloque de Cune

ta. 

e) El Bloque de Concto se subdivide en varios bloques que han su-



frido basculamlentos cllferenciales entre sí a través de grandes 

fallas que provocaron ciclos erosivos diferentes. 
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f) El Bloque ele Comonfort basculó, levant'1nclose con respecto de los 

dem1s bloques, constituyendo un pilar estructure! o horst, el cual 

se ha erosionado profundamente quedando al descubierto Ja unidad 

andesítica basal (And g) y es el que contiene la mayor parte de 

las csu·ucturas mineralizadas. 

g) Se determinaron cuatro sistemas de fracturamiento principales 

que son: 1) NWlSº-35º; 2) NE 0º-10º; 3) NW40º-SOº; 4) E-W. 

Siendo el primero el mils importante desde ei punto de vista eco

nónúco. 

h) Los sistemas NW 15° -35°, NE 0°-10° y E-W se formaron prime

ro, núentras que el sistema NW 40°-50" es posterior y corta o 

intersecta a los primeros. 

VI.1.2 Geológico-Económicas 

a) Existen.¡ sistemas de vetas correspondientes a Jos sistemas de 

fractura miento. 

b) Se deternúnaron dos etapas de mineralización importantes en el 

distrito, siendo Ja primera constituídtl por minerales auro-arge!!. 

t!Teros principalmente y la seg,11nda representnda por fluorita con 

valores de Au-Ag. 



c) Los minerales de mena presentan grano muy fino característico 

de depósitos epitermales. 
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d) De acuerdo con la paragénesis del yacimiento se considera de tipo 

cpltermal con texturas de rellenos de cavidades. Los datos dis~ 

nlbles de los estudios geoquímicos indican que la mineralización 

ocurrió ú1úcamcnte a 250ºC y que fue bajando a 200ºC. 

e) Se observa un zoneanúento horizontal de La Bufa a Promontorio en 

un sentido NW-SE, representado por el aumento en los valores 

de fluorita, estibinita y en general de minerales de baja tempera

tura, lo que podrfa sugerir que el área de La Bufa es la zona más 

caliente de núneralización y corresponde además al área donde 

afloran los cUques mineralizados del distrito. 

f) Las vetas importantes del distrito presentan un rumbo gcneraliz~ 

do N 35º \V e inclinaciones variables de 70º a casi verticales. 

g) El yacimiento es del tipo de bonanza o sea que el mineral se en

cuentra en bolsadas. 

h) Las vetas con ganga de calcita contienen valores más bajos de 

oro y plata. 

i) La Compaiífa reporta una relación de 1:100 en gramos de Au a 

Ag en el tratamiento de las cabezas de mina. 
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J) El control estructural es el más fuerte en los yacimientos del dis

trito y es viable esperar mineralización económica en 4 sitios que 

en orden de importancia son: 

l. - Intersección a rumbo de vetas. 

2. - Intersección a echado de vetas. 

3. - Cambios de inclinación de las estructuras. 

4. - Cambios bruscos de rumbo de las vetas. 

k) Las zonas de clavos actuales corresponden a intersecciones de es

t:rucruras mineralizadas. 

1) En el ejercicio del programa de exploración correspondiente al 

año de 1978, se desarrollaron un total de 1543 m de obra directa 

(tiros, pozos, cuntrapozos, frentes, cruceros y rebajes) y se han 

cubicado un total de 25, 500 toneladas de reservas positivas econ~ 

micas, que diluidas a las necesidades de !'1. Compañfa !Vlinera Co

monfort dan una ley de 2. O grs/ton Au y 188 grs/ton Ag. 

VI. 2 Recomendaciones 

VI.2.1 Generales 

a) Elaborar un programa de exploración con barrenación de diaman

te tendiente a detectar la continuidad y los cambios de mineraliz~ 

ción de las estructuras a profundidad haciendo hincapié en las 
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zonas de intersección de vetas (clavos). 

b) Programar un estudio geoilsico adecuado al tipo de mineralización 

existente (diseminado), que permita detectar la continuidad de las 

estructuras, así como localizar posibles vetas ciegas. 

c) Encargar a Ja Comisión de Fomento l'vtinero estudios t.le caracte

rización Je muestras para optimizar las operaciones ele la planta 

de beneficio de la Compañia que acrualmente obtiene recuperacio

nes bajas. 

d) Elaborar a detalle un programa de preparación y ell.--plotación de 

las reservas minerales actuales para obtener la máximt produc

ción de la planta de beneficio calculada para procesar 400 tonela

das diarias. 

e) Dado que el yacimiento es de tipo de bonanza se recomienda ex

plorar a detalle las zonas de intersecciones a rumbo y a echado 

de V<Jt;.ls así como los cambios de inclinación o rumbo de las mis 

mas. 

f) Se recomienda explorar m!ls allá del Bloque de Coneto ya que a 

simple vista se observan extensos crestones de vetas que pueden 

llegar a constituir yacimientos minerales importantes, además 

de lac posibles estructuras sepultadas por las ignimbritas que 

cubren l.;randes extensiones tenitoriales. 
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VI.2.2 Obra Directa 

a) Se recomienda elaborar un programa de c¡,.-ploraci6n con obra di

recta cuya finalidad inmediata sea la cubicación de reservas pos.l 

tivas, factor indispensable para el desarrollo integral de la Com

paiiía t-.Uncra Comonfort. 

b) lvtina La Palma. - Se recomienda continuar las obras mineras que 

se están realizando actualmente, así como profundizar la ex-plor.'!_ 

ci6n programando un quinto nivel, 50 m abajo del Nivel ·I, haclc.!! 

do hincapié en las zonas de Tiro Prieto, Tiro General y Tiro Por

cuna, aprovechando la infraestructura minera existente. 

c) Mina La llufa. - Profundizar las obras en las vetas Santo Niíío y 

San lvlib'llel creando un scgum.lo nivel que permitiría cubicar re

servas positivas que probablemente tengan a!t.i ley debido a que 

el ruvel o el muesn·eo refleja valores económicos. 

d) Wna Impulsora. - Se ;ecomienda profunclizar las obras, crean

do un segundo nivel a partir e.le la zona de intersección de las 

Vetas El Durazno y El Higo. 

e) Arca Promontorio, - Se recomienda suspcmler temporalmente 

las ooras mineras directas debido a los bajos valores encontra

dos, 
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En esta zona es muy probable que los minerales de mena se hayan 

lixiviado a niveles Inferiores debido a sus condiciones geológicas 

como son la alteración y el intenso fracturamiento. 

Por lo tanto, se recomienda programar barrenos de diamante a .:!!_ 

ferentes profundidades que permitan observar el comportamiento 

de la mineralización en las estrucruras existentes en el área. 

f) Arca Loma Verde. - Se recomienda desaterrar y rehabilitar las 

obras mineras antiguas para esrudiar con muestreo detnllado la 

potencia de la mi na. 
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APENDICE A 

ANALISIS PETROGRAFICOS, PARAGENETICOS 

Y ESPECTROMETIUCOS 



A continu2dón se presentan algunos resultado~ de aru1.lisis 

petrogr.tficos, paragenéticos y espectrornétricos practicados en mue~ 

tras del Distrito lv!inero de Coneto. 

Ll localización de las muestras se puede observar en el Pl!!_ 

no Geológico C,cneral, tomando en cuenta el número que se ha asigna-

<lo a cada una de ellas. 

l. MUESTRAS DE ROCAS 

MUESTRA No. 1 

ASPECTO MEGASCOPICO 

COLOR: Azul verdoso 

ESTRUCTURA Y TEXTURA: Deleznable, afanítica. 

MINERALES: Feldespatos, clorita, óxidos. 

ESTUDIO i\l!ClWSCOPICO 

TEXTURA: i\licrolítica Porfídica <le Reliquia. 

MINERA LOGIA: Esenciales: Pel<lespatos alterados. 

Accesorios: Ferromagnesianos alterados, magnetita. 

Secundarios: Cuarzo, sericita, clorita, pirita, hema

tita, limorúta y minerales arcillosos. 

CLASIFICACJON: Andesita alterada 

ORIGEN: Extrusiva con alteración lúdrotermal y dinamometarnorfismo. 

OBSERVACIONES: Ejemplar esruc!iado en l<lmina delgada. 

UNIDAD: Andesita Azul (An<l a) 
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MUE~1RA No. 2 

ASPEC'TO MEGASCOPlCO 

COLOR: Gris verdoso con rojo. 

ESTRUCTURA Y TEXTURA: Compacta afanftica. 

lvUNERALES: Cuarzo, fluorita, óxidos. 

ESTUDIO MICROSCO!'!CO 
• 

TEXTURA: Catacl<lstica 

MINERALOG!A: Agregado cristalino de cuarzo, fragmentos de rocas 

andcsfticas, claril:a, sericit:a, pirita, hematita, lim~ 

nita y minerales arcillosos con pequeñas cantidades 

de fluorita rellenando cavidades. El ccmentante de 

la brecha es cuarcífero. 

CLASIPlCACION: Brecha andcsfdca mineralizada, 

ORIGEN: Dínamometamorfismo e hidrotermalismo a partir de rocas 

a ndcs íti cas . 

OBSERVACIONES: l. - Ejemplar esrudiado en lámina delgada y super
ficie pulida. 

2. - En ósta se observó pirita. 

UNIDAD: Andesita Azul (Anda) 

l\1UESTRA No. 3 

ASPECTO MEGASCOPICO 

COLOR: Gris el.ira. 

ESTRUCTURA Y TEXTURA: Compacta afanlüca. 

l\UNERALES: Feldespatos, óxidos. 
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ESTUDIO tvUCROSCOPICO 

TEXTURA: 1-Iolocrlstalina porfídica de reliquia 

lvlINERALOGIA: Esenciales: Feldespatos alterados. 

Accesorios: Fer..-omagnesianos alterados, magnetita. 

Secundarios: Clorita, cuarzo, sericlta, limonita. 

CLASIF!CACION: Amlcsita Porffdica 

ORIGEN: Extrusivo con fuerte hidroterrnalisrno. 

OBSERVACIONES: Ejemplar estudiado en lámina delgada. 

UNIDAD: Andesita Gris (Anc! g) 

MUESTRA No. 4 

ASPECTO MEGASCOPICO 

COLOR: Gris rojizo 

ESTRUCTURA Y TEXTURA: Compacta, afarutica. 

tvUNEll..\LES: Feldesparos, ferroma¡,rnesianos, óxidos. 

ESTUDIO MlCROSCOPJCO 

TEXTURA: Microlitica porñilica 

M1NERALOGIA: Esenciales: Oligoclasa, andesina • 

. \ccesorios: Augi m 

Secundarios: Sericim, clorita, hematifu, limonita 

y minerales arcillosos. 

CLASIF!CACION: Andesita porfídica 

ORIGEN: Extrusiva 
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OBSERVACIONES: l. - Ejemplar esrudiado en hlrrúna delgada y super

ficie pulida. 

2. - En ésta, se observaron óxidos de fierro. 

UNIO:\D: Andesita Gris (:\mi ¡,:;) 

MUESTRA No. 5 

ASPECTO MEGASCOPICO 

COLOR: Gris rojizo 

ESTRUCTURA Y TEXTURA: Compacta, afanítica. 

1'1INERALES: Cuarzo, óxidos, clorita, sericita. 

ESTUDIO MICROSCOPICO 

TEXTURA: Piroclástica alterada 

.\11NERALOG!A: Primarias: fragmentos de cuarzo, fragmentos de roca, 

fragmentos de felucs¡utos en una matriz desvitrificada 

y oxidaua. Secundarios: biotlta, clorita, vctill::is de 

cuarzo, hematita, limonira y minerales arcillosos, 

pr n ··n oxidada. 

CLASIFICAC!ON: 'I<·a alterada. 

OIUGEN: Piroc1:1stic::> con fuerte lúlirotermalismo y oxidación. 

OBSERVACIONES: Ejemplar estudiado en l:lmina delgada, 

UNIDAD: Tobas riolfticas (TR ind). 

MUESTRA No. 6 

ASPECTO MECA:lCOfICO 
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ESTRUCTURA Y TEXTURA: Compacta, brecholde. 

MINERALES: Cuarzo, feldespatos, fragmentos de roca. 

ESTUDIO ~UCROSCOPICO 

TEXTURA: Piroclástlca 

MINERALOGIA: Primarios: Fragmentos de cuarzo, feldespatos, frag

mentos de roca; en una matriz de vidrio parcialmente 

desvitrificado. 

Secundarios: Abundante hematita, limonltn, minera

les arcillosos, sericita. 

ClASIF!CACION: Ignlmbrit:a 

ORIGEN: Piroclástlco 

OBSERVACIONES: Ejemplar estudiado en lámina delgada. 

UNIDAD: Ignimbritas (Ign). 

MUESTRA No. 7 

ASPECTO MEGASCOPICO 

COLOR: Blanco con vetillas negras 

ESTRUCTURA Y TEXTURA: Compacta, faneritica 

MINERALES: Cuarzo, minerales arcillosos, óxidos. 

ESTUDIO MICROSCOPICO 

TEXTURA: Piroclástica. 

MINERALOGIA: Primarios: Fragmentos de cuar .. w, fragmentos de fe_! 

dcspatos, vidrio parcia!rnentc desvitrificado (esferu

litas ;. 



6 

Secundarios: Sericita, calcedonia, clorita, biotit:a, hematita, 

limonitn, minerales arcillosos. 

CLASIFICACION: lgnimbrlta 

ORIGEN: Piroclástico. 

OIJSERVACIONES: l. - Ejemplar esrudiado en l.1mina delgada y superª 

cie pulida. 

2. - En és t:l se observó: óxidos de fierro. 

UNIDAD: Ignimbrims (lgn). 

MUESTRA No. 8 

ASPECTO MEGASCOPICO 

COLOR: Gris rojizo obscuro. 

ESTRUCTURA Y TEXTURA: Compacta, fanerítica. 

MINE!~ALES: Feldespaws, cuar;:o, mMicos. 

ESTUDIO MlCROSCOPICO 

TEXTURA: 1\Ucrolftica Porfídica 

MINERALOGLA: Esenciales: Oligoclasa, andesina. 

Accesorios: Augita, magnetita. 

Secundarlos: Clorita, sericita, calcita, hematita, 

limonita, minerales arcillosos. 

CLASIFICACION: Pórfido Andesftlco de Augita 

ORIGEN: Hipabisal. 

OIJSERVAC!ONES: l. - Ejemplar estudiado \!n l.1mina delgada y supe!_ 

ficie puliJa. 

2. - En ésta se observaron 0xidos '"" fierro. 

UNIDAD: Di<Jritas 



MUESTRA No. 9 

ASPECTO MEGASCOPICO 

COLOR: Gris blanquecino. 

ESTRUCTURA Y TEXTURA: Compacm, porfídica. 

MINERALES: Feldespatos, cuarzo, óxidos. 

ESTUDIO MICROSCOPICO 

TEXTURA: Holocristalina porfídica 
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MINERALOGIA: Esenciales: Microcllna, cuarzo, andesina, oligoclasa. 

Accesorios: Ferromagnesianos alterados, magnetita. 

Secundarios: Clorlm, sericita, hematita, limonim y 

minerales arcillosos. 

CLASIFICAC!ON: Pórfido riolftico 

ORIGEN: Hipabisal 

OBSERVACIONES: Ejemplar estudiado en lámina delgada. 

UNIDAD: Pórfido riolftico 

U. MUESTRAS DE VETAS 

NOTAS DE CAMPO 

JVIUESTRA MARCADA: OL-B-20. L-78-1220. S/P-78-341 

PROCEDENCIA: Nivel O. La Bufa. 

ESTUDIO REQUERIDO: Pctrográfico y Paragenético. 

DESCRIPCION APLORA1'.1IENTO: Veta Santo Niño 



ASPECTO MEGASCOPICO 

COLOR: Blanco con manchas rojas. 

ESTRUCTURA Y TEXTURA: Compacta afanítica. 

MINERALES: CUARZO, óxidos. 

ESTUDIO MICROSCOPICO 

TEXTIJRA: Cristalina Xenornórfica~ 
MINERALOGIA: Agregado cristalino de cuarzo, sericita, 

limonita y mineral s arcillosos. 

CLASIFICACION: Material de mena. 

ORIGEN: Hid.rotermal. 

8 

hematita, 

OBSERVACIONES: Ejemplar estudiado en lánúna delgada y superficie 

pulida. 

ANALISIS ESPECTR01\1ETRICO 

MUESTRA t-..1ARCADA: OL-B-20. lWSS-78. 

PROCEDENCIA: Nivel O. La Bufa. Veta Santo Niño. 

ANALISIS: Cuarzo, plagioclasas, he:natini. 

Fe, Ag. Zn, Ca, Mn, Ti Cu, As, Rb, Cr?, Ni?, Mo?. 

NOTAS DE CAl\U'O 

tv!L'ESTRA MARCADA: OL-IJ-14. L·?B-1217. S/P-78-340 

PRO<.::EDENCIA: Nivel O. La Bufa. 

ESTUDIO REQUERIDO: l\::trogTMico y Paragenético. 

DESCfUJ\:JON DEL AFLOHAl\IIENTC: Veta 'San ;,ugucl 



ASPECTO MEGASCOPICO 

COLOR: Gris claro con rojo 

ESTRUCTURA Y TEXTURA: Compacta afanítica. 

MINERALES: Cuarzo, óxidos. 

ESTUDIO MICROSCOPICO 

TEXTURA: Cristalina xenomórfica. 

MINERALOGIA: Agregado cristalino de cuarzo, sericita, clorita, 

hematita, limonita y minerales arcillosos. 

CLASIF!CACION: Material de mena. 

ORIGEN: Hidrotermal. 

OBSERVACIONES: Ejemplar estudiado en lámina delgada y superficie 

pulida. 

ANALISJS ESPECTROMETRICO 

l'vlUESTRA t-.1ARCADA: OL-B-14. 16056-78. 

PROCEDENCIA: Nivel O. La Bufa. Veta San Miguel. 

ANALISJS: Cuarzo, hematita. 

Fe, Ag, Zn, Cu, Mn, Ca, As, Cr?, Ni?, Mo?. 
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OBSERVACIONES: Método empleado: Concentración en bromoformo de 

Ja parte pesada, fluroescencia y difracción de rayos X 

NOTAS DE CAMPO 

l'vlUESTRA MARCADA: OL-E-24. L-78-1223, S/P-78-343 

PROCEDENCIA: Nivel Las Estrellas, Mina La Palma. 



ESTUDIO REQUERIDO: Petrográfico y Paragenétlco. 

DESCRIPC!ON DEL AFLORAMIENTO: Veta La Palma. 

ASPECTO MEGASCOPICO 

COLOR: Gris claro 

ESTRUCTURA Y TEXTURA: Compacta afanitlca 

MINERALES: Cuarzo, óxidos, 

ESTUDIO M.ICROSCOPICO 

TEXTURA: Cristalina xenomórfica 

J\1INERALOGIA: Agregado cristalino de cuarzo, limonita, pirita y 

minerales arcillosos. 

CLASIFICAC!ON: Material de mena. 

ORIGEN: 1-Iidrotermal. 
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OBSERVACIONES: Ejemplar estudiado en 1'.1.mina delgada y superficie 

pulida. 

ANALISIS ESPECTROlvtETRICO 

MUESTRA .tv!ARCADA: OL-E-2·1. 16058-78. 

PROCEDENCIA: J\!ina La Palma. Nivel ;3 Veta La Palma. 

ANALlSIS: Cuarzo, hernatlta, fluorita. 

Fe, Ca, Mn, Mo, As, Cu, Ag, Zn, Cr, Ti, Ni?, Sr?. 

NOTAS DE CA.tvtPO 

MUESTRA MARCADA: OL-E-27. L-78-1225. S/P-78-345. 

FHOCEDENCIA: Nivel Las Estrellas. Mina La Palma. 



. ESTUDIO REQUERIDO: Petrográfico y Paragenético. 

DESCRIPCION DEL AFLORAMIENTO: Veta El Roble. 

ASPECTO MEGASCOPICO 

COLOR: Gris claro. 

ESTRUCTURA Y TEXTURA: Compacta atanítica 

ÑIINERALES: Cuarzo, óxidos. 

ESTUDIO MICH.OSCOPICO 

TEXTURA: Cristalina xenomórfica 
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MINERALOGIA: Agregado cristalino de cuarzo, sericita, hematita, 

llmonita y minerales arcill<>sos, pirita llmonitizada 

con cuarzo y adularia. 

CLASIFICACION: Material de mena. 

ORIGEN: Hidrotermal. 

OBSERVACIONES: Ejemplar estudiado en lámina delgada y superficie 

pulida. 

ANALISIS ESPECTROMETRlCO 

MUESTRA MARCADA: OL-E-27. 16058-78. 

PROCEDENCIA: Mina La Plama. Nivel 3. Veta El Roble. 

ANALIS!S: Cuarzo, fluorita, hematita, calcita, ilmenita. 

Fe, l\1n, Ca, Zn, Cu, As, Cr, J\1o, Ag, Ti, Ni?. 

OBSERVACIONES: Mótoclo empicado: Concentración en brornoformo 

de la parte pesada fluurescencia y difracción de 

rayos X. 



NITTAS DE CMvlPO 

MUESTRA MARCADA: OL-E-26. L-78-1224. S/P-78-344 

PROCEDENCIA: Nivel Las Estrellas. Mina La Palma. 

ESTUDIO REQUERIDO: Pctrogntfico y Paragenéti.co, 

DESCRIPCION DEL AFLORAMIENTO: Brecha mineralizada. 

ASPECTO MEGASCOPICO 

COLOR: Gris verdoso con rojo 

ESTRUCTURA Y TEXTURA: Compacta afatúti.ca. 

MINERALES: Cuarzo, fluorita, óxJc.los. 

ESTUDIO lvUCROSCOPICO 

TEXTURA: Catacl1sti.ca 
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lv!INERALOGIA: Agregado cristalino de cuarzo, fragmentos de andesita, 

clorita, sericitn, pirita, hemati.ta, limonita y minera

les arcillosos con pequeñas cantidades de fluorita re

llenando cavidades y actuando como cemcntantc c.le la 

brecha. 

CLASIFICACION: Brecha mineralizada 

ORIGEN: !Jinamomctarnurfismo e hh.lrotc:rmalismo a partir Je rocas an

desíticas. 

OBSERV ,\CIONES: EjcrnpL1r csrndiado en lámina delgada y superficie 

pulida. 



NaTAS DE CAMPO 

i\IUESTRA MARCADA: OL-I-6. L-78-1212. S/P-78-338 

PROCEDENCIA: Mina Impulsora. 

ESTUDIO REQUERIDO: Petrográfico ;· Paragenético 

DESCIUPCION DEL AFLORAi\UENTO: Veta El Durazno. 

ASPECO MEGASCOPICO 

COLOR: Gris rojizo. 

ESTRUCTURA Y TEXTURA: Compacta afmútica. 

MINERALES: Cuarzo, fluorita, óxidos. 

ESTUDIO MICROSCOPICO 

TEXTURA: Cristalina xenomórfica 

MINERALOGIA: Agregado cristalino de cuarzo, fluorita, sericita, 

clorita, pirita y núnerales arcillosos. 

CLASIFICACION: Mena de fluorita. 

ORIGEN: Hidrotermal. 
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OBSERVACIONES: Ejemplar estudiado en lámina delgada y superficie 

pulida. 

ANAUSIS ESPECTRm.~ETRICO 

MUESTRA MARCADA: OL-I-6. 16053-78. 

PROCEDENCIA: :Vtina Impulsora. Veta El Durazno. 

ANALISIS: Cuarzo, hcmatita, pirita, fluorita, Fe, Ca, Zn, Ag, Mn, 

As, Cu. Sr, Cr?, Ni?, Ti?, Mo?. 



NOTAS DE CAMPO 

MUESTRA MARCADA: OL-I-8. L-78-1214. S/P-78-339 

PROCEDENCIA: Mina Impulsora. 

ESTUDIO REQUERIDO: Petrográfico y paragenético 

DESCRIPCION DEL AFLORAMIENTO: Veta El Higo. 

ASPECTO MEGASCOPICO 

COLOR: Gris obscuro. 

ESTRUCTURA Y TEXTURA: Compacta afanftlca. 

MINERALES: Cuarzo, óxidos. 

ESTUDIO MICROSCOPICO 

TEXTURA: Cristalina xenomórfica 
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!vUNERALOGIA: Cuarzo, calcita, clorita, sericita, minerales arcillosos. 

CLASIFICACION: l\1aterial de mena. 

ORIGEN: llidrotermal. 

013SERVAC!ONES: Ejemplar esruJiado en 1<1mina delgada y superficie 

pulida. 

ANA LISIS ESPECT Rm.lETIUCO 

MUESTRA MARCADA: OL-1-8. 16054-78. 

PROCEDENCIA: Mina Impulsora. Veta El Higo. 

ANALISIS: Cuarzo, hematita, Fe, Mn, Cu, Ag, As, !Vlo, Zn, Ca, Cr, 

Sr, Ni?. 

OBSERVACIONES: Método empleauo: Concentración en bromoformo de 

la ¡xu·tc pesada, fluorescencia y Jifnicción de rayos X. 



ANALIS!S PETROGRAFICO 

NOTAS DE CAMPO 

lvnJESTRA MARCADA: OL-P-40. L-78-1229. S/P-78-348. 

l'HOCEDENCIA: Zona Promontorio 

ESTUDIO REQUERIDO: Petrogn1fico y Paragenético 

DESCRIPCIDN DEL AFLORAMIENTO: Veta Promontorio 

ASPECTO MEGASCOPICO 

COLOR: Gris 

ESTRUCTURA Y TEXTURA: Compacta fanenüca. 

MINERALES: Cuarzo, feldespatos, sulfuros. 

ESTUDIO lvUCROSCOPlCO 

TEXTURA: Cristalina xenomórfica. 
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MINERALOGIA: Agregado cristalino de cuarzo, adularia, sericita, 

clorita, pirita, hematlta, limon!ta y rrúnerales arci· 

liosos. 

CLASIFICACION: Material de men.:1. 

ORIGEN: llidrotcrmal. 

OBSERVACIONES: Ejemplar estmUado en lámina delgada y superficie 

pulida. 

ANAUSIS ESPECTRO!v!ETRICO 

MUESTRA MARCADA: OL-P-40. 16060-78. 

PROCEDENCIA: Zona Promontorio. Veta Promontorio. 



ANALISJS: Cuarzo, fluorita, pirita, hematita, feldespatos. 

Fe, Ca, Zn, Ag, Cu, Mn, As, Cr?, Ni?, Mo?, R.b?. 

OBSERVACIONES: lv!t!to<lo empleado: Concencración en bromoformo 

de la parte pesada, fluorescencia y difracción de 

rayos X. 
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APENDICE B 

PRODUCCION 



La Compañfa Minera Comonfort inició sus actividades en el 

segundo semestre de 1976 y ha sostenido su proceso de producción a 

la fecha, enfrentando situaciones diffciles en dicho proceso debido a 

las siguientes causas: 

l. - Falta de reservas de mineral exploradas y preparadas, 

2, - Infraestructura incompleta para operar en forma continua. 

Respecto al p1imcr punto se han hecho obras en tocios aque-

llos lugares que presentan mineral logrando abastecer la planta; no 

obstante, en conjunt<> el proolema persiste en cuanto a los programas 

de proclucción establecidos. 

A pesar de ello se presenta la producción obtenida del Dis

trito Minero de Concto durante el período citado, la cual es: 

AHO 1976 

a) Mineral Auro.:1Igentffero 

l.- Mineral natural 

2, 509 T. M. con leyes de: 2, 05 Au grs/ton 
152 Ag grs/ton 

2,- Concentrado de mineral 

22.052 T.M. con leyes de: 143 Au grs/ton 

11,399 Ag grs/ton 



AÑO 1977 

a) Mineral Auroargenorero 

l. - Jl.·lineral natural 

17,8l:lT.M.conleyesde: 1,56 Augrs/ton 

159 Ag grs/ton 

2. - Concentrado de mineral 

144. 79 T. M. con leyes <le: 119 Au grs/ton 

10, 721 Ag grs/ton 

b) JI.linera! Fluorauroargent!Iero 

l. - Mineral natural 

15, 335 T. M. con leyes <le: o. 55 Au grs/ton 
55. 00 Ag ¡;rs/ton 
29.5CJ3 CaFz 

2. - Concentrado de mineral 

60. 867 T. M. con leyes de: 92 Au grs/ton 

7, 721 Ag grs/ton 

1, 922, 542 T .M. Fluoritl grado ácido 

AÑO 1978 

a) Mineral Auroa.rgentíicro • 

l. - lvlincral natural 

10, 378 T. M. con leyes de: l. 64 Au grs/ton 

147. 00 Ag grs/ton 

* !ocluye mineral de terreros eni.;ro a mayo de 1978 
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2. - Conccno:ado de mineral 

76.166 T, M. con leyes de: 142 Au grs/ton 

b) Mineral fluorauroargem:ffero • 

l. - Mineral natural 

11, 903 Ag grs/ton 

10, 589 T, M. con leyes ele: O. 92 Au grs/ton 

64. 00 Ag grs/ton 

21. 70}(, Ca F2 

2. - Concem:rado de mineral 

68. 610 T, M. con leyes ele: 95. 5 Au grs/ton 

5, 689 Ag grs/ton 

1,292.-121 Fluorita grado ácido 

Lo antcrio¡· representa lo siguiente: 

a) Mineral Auroargcnnrcro 

l. - Concentrado ele oro y plata: 2-13. 008 T, M. 

b) Mineral fluorauroargcntífcro 

l. - Concentrado de oro y plata: 129. 477 T. M. 

2. - Concenn·ado de fluorita grado '1cido: 3,214. 963 T.M. 

Para contenidos rrn.:t;1!icos de: 

Toneladas ue fluorita grado '1cido: 

Kilogramos ele oro: 

Kilogramos de plata: 

* Datos hasta nCNiembre de 1978 

3,214.963 

31.198 

2, 710.267 
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APENDICE e· 

FOTOGRAFIAS 



INDICE DE FOTOGRAFIAS 

FOTOGRAFIA No. l. - Muestreo de Superficie. 

Fffi'OGRAFIA No. 2. - lgnimbritas coronando Ja Sierra de Concto. 

FOTOGRAFIA No. 3. - Pórfido diorítico. 

FOTOGRAI'!A No. ·l. - Pórfido riolítico "El Corralito Blanco", 

FOTOGRAFIA No. 5. - Plegamientos en la Sierra de Coneto. 

FOTOG!tAFIA No. 6. - Pequeñas catas donde se extrae esmfio en 
tobas rioUticas. 

FOTOGRAFIA No. 7. - Vetas. 

FOTOGRAFIA No. 8. - Crestón ele la Veta El Durazno. 

FOTOGRAFu\ No. 9. - Crestón ele fluorita y cuarzo. 

FOTOGRAFIA No. 10, - Veta El Durazno. 

FafOGRAFu\ No. 11. - Veta El Durazno. 

FOTOGHAFIA No. l2. - Arca Promontorio. 



FürOGRAFIA No. l. - Muestreo de Superficie. En esta 
lárrúna se observa el mécodo de cateo con máquina barre 
nadora de motor de gasolina. -



FOTOCIL\FIA ''º· 2. · l¡!ni111br·ic1s l'oron.1mlo la Sierra de Concto. 
lén esta ¡,1111ina se o!Jsc1"Va el f1·acrun1mknto vcrtical, pcrpcmJicu
lar a los pla11os de pscud1icstr;1ufic.1..: ión. 

J'OlíLL\! 
UlJ'.'>L!' 

Ull 1 íLl u~,l'.: 1 ·.\!, ·: 

r i. ·L·, ~1lt1:,:t i(Ll ~e 

.~I ,,\t_,-Jf(\,[i'~(.\:hi,_::) y 
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FOT()t;IC\l·I.\ ~lo. ·t. - Pórfido ríolllic:u "LI ( 'onalito íllanco". 
J·:n L'.,1.t i 1na¡'.L'll ,.;e· nb·;crv.t l'l cnntacro entre: J.1s tobas riolíticas 
y l'l i11u·us1v{) riuliu ... :D. 

1'01'<"1 ...... 
Ln -'''t:< 11;,,1. 
nal c'n L1 l LH·.:l.: 

:': 
r\l ,¡¡¡ 

: )".'. •) il !ll. 

t1¡·•' -li1U.._'IJ -
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4 

FOTOGl\.AFIA No. 6. - Pe· 

quL,ñas cai:as donde se extrae 

est•1ño en tobas riolídcas. 

l'UTC1t;11 \ 1 · .l; t:lS 

que Sl' u11< 1 !' 



VE TA 
DURAZNO 

\ 

Hl ¡·e'< ;/\.\l.I\ "'· K. · Crc·~té111 dc- la \'eta U fJuraznu. 

( 1ÍJ· crY~l 

Ji 1 li . .:r:..-



FOTU< ;¡u; I:\ ·-:,,. lu. -
~affa ...,e .1pn,.,l:i.t (.'1 fn:ntL ,1v1 td.1 .. 11c·; ;1ütcse su fornm -
raliular y ,:uc; dirncm;inm.:s :1sí ,·orno l.t alrcración de la -
roca cnc11oru1mc. 
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i·'rf'()(;i'. \i ]\ .r1. [[. !·:11 c·'<t.l LÍll\111.l '<e' {)[l·'t.T\'.I el lr<.!ntl' 

lk C"':pl(Jl,k:11°itl .1 .._'ll.'l1> .ibit:rtu ,k l.1 \··~·t.1 El J)ur-v:1n. 

FOTOc;Jz.\! l 
sobrc·\-c:1.1 ¡·. 
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