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RESUMEN 

El distrito minero Parral, Chih., se localiza en el 
limite oriente de la Sierra Madre Occidental, en la parte sur
del estedo de Chihuahua, la topografía en general es abrupta, 
los minerales econ6micamente explotables son: oro, plata, plo
mo, cobre y zinc y se encuentran emplazados en vetas epiterma
les. 

Las roces qua cubren el distrito son principalmente 
andesitas, ya sea en cuerpos intrusivos o en flujos, ambos se
encuentran en contacto con la forrneci6n Parral, la riolita in
trusiona en forma de diques cortando las vetas mineralizadas, 
las vetas en al distrito son persistentes, sus rumbos por lo -
general var!an de N 10º W hasta N 35º W la mineralizaci6n se
concentra en las paredes de las estructuras disminuyendo al 
centro da estos. 

En cuanto a la mineralizaci6n existen dos etapas 
bien definidas, la primara rica en plata-plomo-zinc y ensegui
da abunda la relaci6n cobre-plata-oro. 

Del cálculo de reservas realizado sa concluye un to 
tal de 11,398,100 tons. de mineral posible, sin embargo esta~ 
cantidad es conservadora ya qua se pueden triplicar. 

Las plantas de beneficio no son suficientes y se ca 
rece de fundiciones. Los sistemas de exploteci6n más comunes ~ 
son tumbe sobre cerge y por subniveles ambos son econ6micos pa 
ra al pequefio minero, el desarrollo industrial del distrito Pa 
rral, Chih., se encuentra en expansi6n por lo 4ua es necesario 
la construcci6n de una rundici6n de minerales. 
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I.- GENERALIDADES: 

1.- OBJETIVO:. DEL ESTUDIO: 
a).- Determinar el potencial minero del distrito 

Parral, Chih., mediante el c&lcula de reservas que po -

dr!an aumentarse en corto plazo; los fundos de paqueftos 

minero~ son los que tienen al principal enfoque, con la 

finalidad de desarrollarlos y por tanto, incrementar su 

productividad. 

b).- Establecer un concepto más real sobre la 

geología del distrito, de una manera más sencilla y ca!!! 

plata con el objeto da que los peque~os y medianon min~ 

ros, puedan ampliar el criterio geol6gico que tienen de 

sus minas. Asi mismo, estoblecer normas, para desarro-

llar la prospecci6n en la regi6n y en distritos simila-

res. 

e).- Planear la construcci6n de Plantas de Bene

ficio y rundicionas da Mineral a plazo corto; de esta -

manera se podrán disminuir costos de operaci6n y fletes. 

Estos objetivos implican el incremento de fuen -

tes da trabajo en la regi6n y con eGto, poder mejorar la 

solvencia econ6mica del Estado y en consecuencia del 

país. 
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2.- LOCALIZACIDN Y VlAS DE CCMUNICACIDN: 

El distrito Parral, Chih., se localiza en la pa~ 

te noroeste del país; las coordenadas geográficas del ce~ 

tro del distrito son: 26° 58' OO" latitud norte y 105° -

41 1 50" longitud oeste; se ubica en el límite oriental -

de la Provincia Fisiográfica da la Sierra Madre Decidan -

tal; ea encuentra a 195 Km. al 5 15º E en l!nea recta de.:;:_ 

de la Ciudad de Chihuahua y ~ 29 Km. al norte de los l!m! 

tes con el Estado da Durango. (Fig. Jr1) 

Los accesos por carretero son: por el nortat la

carratera v!a corta Parral-Chihuahua, por el este y sur, 

la carretera panamericana No. 45 Cd. Jiménez-Parral y Ou

rango~arral, respectivamente; el 'rea de estudio se en -

cuentra a 1 Km. al norte de Parral, Chih., y tiene acceso 

por la carretera estatal a Parral-Guadalupe y Calva. Pa -

rral-Sta. Bárbara y Sn. Feo. del Oro; hay v!a de ferroca

rril de Cd. Jiménaz a Parral, en un ramal qua entronca 

con el ferrocarril central (M6xico-Cd. Juárez). 

Parral es punto de uni6n da las v!as da ferrocarril Rosa

rio, Dgo., earral, Chih., Sta. B'rbara, Chih. - Parral y 

Sn. Francisco del Oro-Parral, Chih. 

Hay dos aeropistas; la de *Frisco* y *El Refugio*; 

la primera con capacidad para Turbo-Jet y Bimotores con -
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pista de asfalto y la segur.da para avionetas con pista 

de terracer!a; se ubican a 12 Km. de Parral con rumbo a -

Guadalupe y Calvo, Chih., y a 9 Km. por la carretera Pa -

rral, Chih. - Durango, Dgo., respectivamente. En ambas -

aeropistas hay vuelos a la Sierra Madre Occidental diaria 

mente y por Contrato a cualquier parte del pa!s. 

Los caminos a las minas son una parte brecha y -

otra terracer!a todas a corta distancia de la Cd. de Pa -

rral, cuya máxima distancia es da 30 Km. Los caminos son 

perfectamente accesibles en todo el año. 

3.- ECONOMIA: 

La Ciudad da Parral tiene aproximadamonte -

130,000 habitantes da los cuales el 40% de la Poblaci6n

productiva vive da la minar!a y el 50% de agricultura, 9E. 

nader!a y comercio. Existe un desempleo del 10%. 

Las erogaciones mensuales son de aproximadamente 

$ 30•000,000.00 • 

El crecimiento de la poblaci6n va en aumento de

bido a que gante de los municipios del oeste de Chihuahua 

y del NW de Durango deciden vivir en Parral; además, la -

tasa do natalidad se ha incrementado en los dltimos años. 
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4.- HISTORIA MINERA DE LA ZONA DE ESTUDIO: 

En el año de 1631 los Españoles fueron los prim,! 

ros que explotaron las ricas vetas oxidadas de la Prieta, 

Palmilla y Veta Colorada hasta 4ue las ab3ndonaron al lle 

gar a los sulfuros entre 30 y 100 rn da profundidad. 

En 1?01 hubo un auge en la minor!a cuando Don P~ 

dro Alvarado hizo un doscubrimionto en Pnlmilla y al mis

mo tiempo se reabrieron otras minas. Todos los minerales 

del distrito fueron tratados en la Planta de Palmilla y -

en la Planta Veta Grande, por lo American Snalting and P.,! 

fining ca. 

En 1905 fue el mejor ano en Palmilla. Se asegu

ra que sacaron 14.405 Ton. da minJral en los cuales io.r27 

ton., alcanzaron un promedio de 1.717 Kg. de Ag. y 14.7 -

grs. de Au por Ton. 

A fines de 1929, todas estas minas empezaron a -

abandonarse, debido principalmente a que baj6 el precio -

de la plata y lo~ costos de bombeo se elevaron en exceso, 

solo quadaron en producci6n algunas, t~les como Palmilla, 

Veta Grande y La Prieta. 
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A partir do 1950 se han roabiorto otras minas t~ 

les como: San Nicolás, Cl Triunfo y La Revancha, Cl Refu

gio, La Luz, La Esperanza, El Carmen, La Palma, San Juan.! 

co, Las Crucas, La Aurora y Area Cordero. 

5.- TRABAJOS REALIZADOS: 

Los estudios realizados en al distrito Parral, -

han sido realmente muy someros ya que se enfocaron a ve -

tas denunciadas por las grandes compafi!as extractoras de

mineral; esto es, solo a vetas talos como La Palmilla y -

Veta Granda y on 13s paqueíias minas solo hasta estos últ.! 

mos aílos se han realizado estudios geol6gicos por parte -

de C.F.M. y C.R.M. aunque tambi6n somoros han ayudado al

dasarrollo activo da la producci6n. 
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II.- GEOLOGIA.-

1.- FISIOGRAfIA: 

El distrito Parral, Chih., está situado en la -

zona de transici6n entre la Provincia fisiográPica de la 

Sierra Madre Occidental y la Altiplanicie Mexicana; en -

consecuencia, el área tiene caracter!sticas Geomorfol69.!, 

cas de ambas Provincias. 

La parta sureste del dist~ito está compuesta 

por largas mesas y lomarías, mientras que en la parte nor 

te y noroeste la topografía se torna más abrupta (Minas: 

El Triunfo y La Revancha, San Nicolás y Minas Nuevas.) 

Es de considerar que la parte centro del ~rea -

de estudio, tQmbién tiene topografía abrupta; estas za -

nas de relieve agudo es típico de una juventud tard!a. 

Los dep6sitos minerales de la Sierra Madre Occ! 

dental son principalmente de metales preciosos emplaza -

dos en vetas epitermalas en flujos de ~ndesita, mientras 

que los dap6sitoa de la Altiplanicie Mexicana son domi -

nantemente chimeneas y mantos de plomo, zinc y plata, en 

calizas; Parral presenta algunas caracter!sticas da am -

bas provincias: En las partas bajas al suroeste del á -

rea de estudio se encuentran chimeneas y mantos de plomo 

y zinc en calizas, mientras que en les zonas altas se ob 

servan las vetas do alto contenido de Plata encajonadas

en flujoz andesíticos. 
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1.A.- OROGRAFIA: 

Dentro del área mapaada se encuentran algunas 

sierras de estructura monoclinal separadas entre si por 

fallamientos normalae, los cuales se encuentran cubiertos 

en su mayor parte por elásticos cuaternarios. Al noroas

ta del &rea de estudio se localiza en primer t~rmino la -

Sierra de Escobado, al aste de la anterior la Sierra Col,2 

rada que comprenda la Mesa de San Patricio, y al sur la -

Sierra de Parral-Minas Nueves, qua incluye el Cerro V. C~ 

rranza. 

Los ejes Orogr,ficos presentan una orientaci6n -

casi norte-sur; estas direcciones coinciden sensiblemente 

con los rumbos generales de las fallas y da las estructu

ras mineralizadas. 

La altitud máxima de estas Sierras es la siguien 

te: 

Sierra La Boca 
Sierra Colorada 
Sierra Parral-Minas Nuevas 

2150 
2100 
2000 

M.S.N.M. 

" 
n 

La perta más baja del ~rea se encuentra en la 
Ciudad de Hgo. del Parral, Chih., con 1700 M.S.N.M. 

1.B.- HIDROGRAFIA: 

El drenaje se realiza por un sistema dendrítico-

da corriantas intermitentes que bajan de las partas mont!. 

Hosas para desaparecer en la Ciudad de Hgo. del Parral, -

7 



Chih. La corriente más importante es el ria Parral al -

cual es tributario el arroyo de Palmilla que trae agua -

desde Villa Escobado; ambas corrientes son intermitentes, 

y pertenecen a la vertiente del Golfo de M6xico. 

La Ciudad de Hgo. del Parral, Chih., se abaste

ce de agua por medio de la Mina El Refugio localizada al 

notta da dicha poblaci6n; su nivel fra&tico se encuentra 

a 60 m de profundidad aproximadamente. Exista una presa 

de almacenamiento (Presa Parral); sin embargo, ambos son 

insuficientes para el abastecimiento de agua, acantuánd.E, 

se la escasez en 6pocas de secas. 
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2e- ESTRATIGRAFI~: 

A continuaci6n se hace una descripci6n detallada 

de los diferentes tipos de roca que se presentan en el 

distrito. 

FORMACION PARRAL.-

La formaci6n Parral cubre parte del área sur y -

algunas zonas al oeste y norte de la Ciudad de Parral, 

Chihuahua; esta formaci6n que es la más antigua en el - -

~rea. 

Est' constituida por intercalaciones, en orden -

decreciente da lutitas calcáreas, lutitas arcillosas, ca

lizas, lutitas carbonosas, calcarenitas y areniscas. El

color en general varía de gris claro a gris obscuro y los 

espesores oscilan entre 5 y 10 centímetros. 

El echado regional alrededor de la Ciudad de Pa-

rral es de 30° a 65° al w. Se presentan pequeños pliegos; 

algunos de ellos son más intensos en las cercan íos del in 

trusivo monzonítico (LOWTHER ANO MARLOW, 1956). 

Las lutitas da la formaci6n Parral, son en gene

ral compactas de grano fino e impermeables; por esta ra -

z6n, generalmente no se requieren ademe en los trabajos -

mineros, excepto cuando existen sistemas de fracturamien

to, fallas o bien si hay cambios en las características -

físicas primarias de las rocas. 

9 



L~1 formar.i"in f''1rrnl tiPn·-i un;i •1d:Jd dudosri dobi 

don lfl nr..ca~>ez dn f6silos on el cHrtr.ito. 

F.:n 19(1(. Ff:IUll i\td)i:f\ cc1lect6 un fósil ccrcn de

la mir.a Pal111illa, una pequef:a ,'\mmonitos, la cuál dcsafo.E 

tunadamento se encontr6 en muy moln~ condiciones; sin -

embargo, fué reconocido corno característico de facies -

do agu~r. profundl)s r.o GP.Ul T-vr:.~r:1'.~!IP.tlf (l\lbieno .Supe- -

rior y parte baja del Cretácico). En la parte contral

dr> t·'.Óxicr ('~tli'CVHf.íl~'T, 1930) Hlif If~EZ Y í\C:..'.V:Dn ( 1957), 

con!:·Ícll>rrin quo la edéld da esto forMad 6n as Vraconiano

(Rl binno Superior) y se corrol~cionn con 18 formaci6n -

GEGílG:::Trt'tJ ~;: r;-·:1'\5. En saptfon bre do 1968 fué ancon -

tracio un f6sil en un carro de trnnspcrte de mineral de-

una de las rr.inas de GAN F!iU!C!~ r.r1 '1CL C.RC. El lugar 

exacto no es conocido; pudo habar venido do la mina San 

Francisco del 0ro, o bien do la mina Clarines. El f6 -

sil fué identi fice do on el laboratorio como ACANTHGHC -

PLITES AFF A5CHIT~ENSI5 (Anthuln) correspondiend0 nl -

Aptiano Suporior-Albiano Inferior (~SC~HOON, 196e). No 

fueron encontrados f6siles durante el presente estudio. 

ANDESIT~ :~ CUCRros INTRU~IV05: 

El cuerpo intrucivo andcs!tico ocupo ln porte

central sur. Este 9rnn intrusivo mida aproximadnmente-

10 Krn. da largo ejP, norte y ~;ur y íl KIT'. cie ancho eje e~ 

te-oeste. 

10 
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La andesita fresca tiene un color que varía de -

azul obscuro a gris claro. Es una roca porfídica con Fe! 

despotos y minerales máficos en forma de fenocristalas, -

con mesostasis por lo general xenom6rfica. 

La andesita alterada tiene un color que varía en 

tre pardo y blanco, tcmando la apariencia del caolín. 

Cuando el intrusivo andesítico se encuentra en contacto -

con la caliza, 6ste presenta cocimiento, alteraci6n y si

licificaci6n en un halo da 5 m aproximadamente. La ande

sita en el contacto es de grano Fino y presenta 6xidos de 

fierro, y asume una textura porfídica y es completamente

masiva (SCOTT,195B). 

La mayoría de las vetas en el distrito Parral, -

ocurren en este intrusivo. 

GIESECKE (1960) mape6 aste cuerpo como un intru

sivo Andes!tico. 

ANDESITAS EN FLUJOS: 

Esta tipo da roca se localiza en la parte norte

y oeste del área da estudio. Su coloraci6n varía de gris 

claro a verdosa, debido a que est~ propilitizada en el -

&rea de Vesper al NE de Parral; 6sta roca presenta cavid_! 

des rellenas de Cuarzo Secundario. 

La mineralizaci6n fu~ posterior al dep6sito de estos flu

jos por lo que se observa alteraci6n en el contacto con -
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las vetas. 

La composici6n predominante es la plagioclasa s~ 

dico-cálcica y como minerales ferromagnesianos se observan: 

Biotita, hornblnnda y augita. 

Los flujos de andesita se encuentran suprayacieE 

do a la caliza. 

BRECHA ROJA: 

Este tipo d• roca no fuá observada en el 6rea de 

estudio por el autor. 

Sin embargo Escanden (1968) describe esta unidad 

al norte de la poblaci6n de San Feo. del Oro, como una r,E 

ca de color rojo obscuro, formado por f.ragmentos de dive.r 

sas rocas de un tama~o entre dos y cinco cms. alcanzando

hasta 10 cms. Los huecos entre los mayores fragmentos e.:! 

t~n rellenos por arenas o por un cementante calcáreo. Los 

fragmentos de pizarra son alargados. Según el ex&men mi

croscopico del mismo autor los fragmentos mayores y más 

abundantes son da pizarra, riolita, toba riol!tica y vi -

cirio volc&nico. Tambi~n hay algunos fragmentos da crist~ 

les de cuarzo, ortoclasa, magnetita y de rocas calizas. 

El camentante as calcita. El espesor varía entre 

20 cm. y 10 m. 



RIOLITA1 

la riolita aparece en el área da Parral como 

flujos y di~ues. la riolita es rosada, parda y gris el~ 

ro; el contenido de fenocristales de cuarzo es del 5~ en 

una pasta de grano fino. Los diques por lo general, ti~ 

nen una orientaci6n norte-sur, paralelos a las vetas; 

sin embargo, algunos tienen un rumbo general 5 7ílº W y -

cortan lar vetas minaraljzedas; por tanto, son m5s jove

nes que la mineralizaci6n. 

Los diques abundan en le parte centro sureste -

de la zona de estudio. 

SCHMITT (1928) comenta que la estructura de los 

diques indica un posible intrueivo a prorundldad. 

CONGLOrERADO SAN RAFAEL: 

WlSSER (1945) reporta que gran cantidad de can

tos rodados, brechas de calizas y cuarcitas ocurran en -

la base de las series volcánicas. 

El área donde está expuesto el conglomerado es

limitada; su composici6n es da fragmentos qua miden de 2 

a 5 cms. y algunos hasta de 10 cms., los poros están re

llenos por areniscas o por cemento calcáreo. Los frag -

mantos de caliza son angulosos a subangulosos, los clas

tos més peque~os var!an de sub-redondeados a subangulo -

sos. 

13 
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Los fragmentos más abundantes son: calizas, ria 

litas, tobas riol!ticas y vidrio volcánico (ESCANDON, 

1968). 

BASALTC: 

El basalto es el más joven del grupo de rocas -

volcánicas; está localizado en las partes topográficame.!:! 

te más altas formando m~sas. Estas rocas se localizan -

entre Santa Bárbara y Sn. Feo. del Oro. 

El basalto es de color gris obscuro a negro, 

compacto y denso, con fracturamiento concoidal cuando no 

tiene alto contenido de vos!culas. ~OCK (1956) reporta -

qua el basalto en el área de San Francisco del Oro, -

Chih., consistía de B5% de feldespato, piroxeno y olivi

no y 5% de vesículas, algunas rellenas de calcita. El -

espesor varía entre 50 y 100 m. 

ALUVION: 

El aluvión es el sedimento má8 joven del distr,! 

to. Se encuentra a lo largo de los arroyos y r!os y an

lomeríos, la composición y el ancho es bastante hetarogé 

neo. Se presentan fragmentos de caliza, arenisca, ande

sita, basalto y riolita; los cla$tos de calizas son los

más abundantes. 
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3.- GEOLOGIA ESTRUCTURAL.-

En el distrito Parral, se presenta un amplio ca~ 

plejo estructural; tiene forma de domo con un stock (intr~ 

sivo) al centro (Schmitt-1928) 

El stock al norte forwa un arco y cruza en sec -

ci6n las vetas de falla de Veta Colorada y La Revancha, 

mismas que forman un graben; estas fallas tienen un des -

plazamiento vertical da unos 400 m. ECHAVEZ-1967) 

Hacia el sur y oeste continua como un horst liml, 

tado al oeste por por la veta falla de Cabadeña y al este 

por la falla El Refugio-Palmilla. 

La forMeci6n Parral que en ocasiones es roca en

cajonante d9 vetas, hacia el suroeste de el área de estu

dio se encuentra afectada por intrusiones del stock y de

diques que la deforman plegándola. 

VETAS.- Las vetas del distrito Parral, son muy -

persistentes, más o menos paralelas, en ramales y van di

rectamente a rumbo de los ajas de las zonas de fractura. 

En este distrito las vetas por lo general astan

bien limitadas al alto y bajo concentrándose las Layes a! 

tas en los extremos de las estructuras, disminuyendo al -

centro de estas. 
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Cuando la andesita os roca encajonante las vetas 

quedan muy bien definidas y el mineral se confina en un -

plano principal, mientras que en las vetas encajonadas 

por calizas y lutitas hay una invasi6n de irregular mine

ralizaci6n en las paredes. 

Por otra parte, las vetas en la zona de estudio

caen dentro de cuatro sistemas de fracturamiento, cada 

sistema presenta características internas diferentes a 

los otros; al sur, centro y este del área de estudio se -

encuentran vetas orientadas aproximadamente esta-oeste y

también caen en algunos da los cuatro grupos. 

Los sistemas son sumarizados en la siguiente Ta-

ble (1): 

V E T A S 

LAS CRUC[S-AURORA 
LA REVANCHA 
EL REFUGIO 
LA PALMA 

A R E A 

SUR-OESTE 
NORTE-ESTE 

CENTRAL 
CENTRO-ESTE-SUR. 

T I P O 

NORMAL 
INVERSA 

MOV. TIJERA 
RESPALDOS DE DIQUES 

SCHMITT (1928) sugiere que es posible que cerca

da 900 m de material volcánico cubriera los sedimentos y-

las vetas; hasta ahora, esta densa capa de magma eyectado 

podr!a ser uno de los factores de la fuerza compresora en 

lugares superioree dando lugar a la formaci6n de fractura 

mientas; este efecto fuá observado en la mina El Carmen. 



FALLAS.- Justamente daspu6s del período de min!, 

ralizaci6n hubo otro reajuste dando lugar a la formaci6n 

de fallas, con tendencia a formar grupos; un prim~r gru

po con rumbo N soo E, el segundo grupo formado por fa- -

llas con rumbo N 45º E. 

SCOTT (1958) distingue tres tipos de fallas: 

( 1) Fallas rellenas de cuarzo 

( 2) F'allee rellenae de calcita 

( 3) F'allas rellenas da material dlil corta. 

Loa deeplazamientoe lateralae de las rallas son 

moderados. (5 - 20 •etros). 

Loe movi~ientos verticales son de alrededor de-

10 m y algunas fallas eet&n rellenas en eu parta central 

por calcita o cuarzo. 
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4.- GEDLDGIA HISTDRICA: 

En el Jurásico (Oxfordiano), el distrito Parral 

fuá invadido por los mares. Esta transgresi6n lleg6 a -

ser cada vez más extensa hasta el Cretácico Superior (T~ 

roniano) que fue cuando ampez6 a formarse el Cinturón E,! 

tructural Mexicano y comienza la regrasi6n (E. L6pez Ra

mos, 1979). 

Se observa qua en la ragi6n minera de earral, -

varía el tamaño del grano en los sedimentos, el cuál es

más grueso hacia el oeste y va decreciendo hacia el este, 

Por tanto este fen6meno sugiere que la Sierra Madre Occ,.! 

dental lnfluy6 mucho en el or~gen de los sedimentos. 

La presencia de calizas y lutitas son testigos

de que la sedimentaci6n fue continua y uniforme. La pre

sencia del conglomerado en el área de Santiaguito tiene

clasificaci6n deficiente y litol6gicamente heterogéneo, 

indicando que existi6 poco transporte y mucho aporte de

sedimento de las áreas adyacentes. 

La formaci6n Parral fue depositada en condicio

nes batiales, la coloraci6n gris obscura y la pirita con 

tenida en los estratos de caliza son característicos de

condiciones de reducci6n debido a la pobre circulaci6n -

del oxígeno lejos de la costa. (J. ECHAVEZ 1967). 
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Lo;, dnnór,itos F.:n 1i;,t1i n·Jdin ernbinnt'1, nr><ir~rnte

mnntn wnmnruJci 1non con:.t.-rntos hnr;t:i fines del Cr·~tácico. 

Para este tiem~n el metamorfismo y loG emplazamientos de 

uranito ocurticron en Soja Cal5fornin, ~itio de la for~~ 

ci6n dol ~ugPosinclinal del rnc!ficc. (08 Cserna, 1960). 

Los dop6sitoe Flysh acuílados y fragmentos de ro 

cr;s d·~ este p•Jríodo proceden aparentemente de tierras al 

tas y fueron depositados en el Miogeosinclinal ~~exicano. 

La orogenia laramide pleg6 los sedimentos duran 

te el Eoceno tnrdi6 (Guzmán y De Cserna, 1963); estas es 

tructuras plegadas tien~n una fuerte relaci6n con las 

tierras altas del Preapti~no, c3rca a ellas los plaga- -

mientas están mucho más deformados; leja~ da los bordes

continentales, loe ~legaminnton son suaveG y si~6tricos 1 

presentando cad~ vez roanos efectos de fuerzas tect6nicns; 

la inclinaci6n promedio de las rocas sedimentarias que -

aparecen en al distrito, es de 350 h~ciA el oeste perte

neciendo a ur.a parte del monoclin~l ;,anta Bñrbara-Jimá -

naz. ~l diztrito ~e sit6a 1n 1~ p~rte centro oeste de -

dicha estructura. 

Esta área B5tuvo sujeta a una tnfrouenia que t~ 

va lugar a rredi<•dos del Olil)oceno-::oceno ( ECllAVi:Z-1967)

los flujos andes!ticos ocurrieron en al ~iocono-Oligoce-

no. 

:oto~ doz aventas pueden ser r~lncionadoE con -

dos otapas ::fo fr<tcturalT\iento propuestas por KPCH ( 1956); 

en la priirera etapa hubo un fr.lrturarrientn 'llJP 'lfl3ct6 el 
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distrito Parral, Santa Bárbara y San Francisco del Oro~ 

En la segunda etapa se reabrieron las fracturas 

anteriores y aparecen otras. La mineralizaci6n justame.!::l 

te despuás da esta reajusta; las intrusiones de diques -

riol!ticos fueron los siguientes eventos geol6gicos en -

el distrito, las rocas en este tiempo contribuyeron a 

los movimientos de los blocks. Esta acci6n ocurre par -

pendicular a las vetas ya formadas. 

La erosi6n continu6 fuerte y persistente duran

te el plioceno produciendo superficies suaves sobre las

cuales fueron depositadas las lavas basálticas a finales 

del plioceno y pleistoceno. El aluvi6n es reciente. 
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III.- YACIMIENTOS MINERALES: 

1.- PARAGENESIS.-

En relaci6n a la asociaci6n de minerales que -

resultaron del proceso geol6gico desarrollado en el di,! 

trito Parral, Chih., existen discrepancias entre varios 

autores con respecto a si la mineralizaci6n se efectu6-

en una o varias etapas; sin embargo, los componentes de 

las vetas y sus relaciones estructurales indican dos 

etapas muy bien dafinidas en el distrito, 

La primera etapa es rica en plata-plomo-zinc, 

el cuarzo es la ganga que más abunda al principio de la 

depositaci6n pero decrece al final de ella. En esta 

etapa se deposita la galena, galena argent!fera, esfal!!_ 

rita y cuarzo. 

En la segunda etapa de minoralizaci6n, es abu,!! 

dante la relaci6n cobre-plata-oro, siendo la ganga más

abundante; el cuarzo con granate que indica mayor temp!!_ 

ratura de formaci6n que la etapa anterior. El dep6sito 

de esta etapa lo representan la calcopirita, argentita, 

oro y minerales silicatados, el oro se encuentra más co 

múnmenta en la calcopirita, sin embargo se asocia en to 

dos los minerales. 
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Los principales minerales de ganga son cuarzo, cal, 

cita, fluorita y una serie de silicatos de alta temperatura. 

Estos minerales se dividen en dos grupos arriba y

abajo del nivel freático y en la zona de transici6n se ob -

serva un enriquecimiento secundario. 

Los minerales existentes son: de plata (Querargir.! 

ta y Bromargirita); de plomo: (Cerucita, Anglesita y Piro -

morfita); de zinc; (Hemimorfita y Smithsonita) además la 

presencia de oro nativo en pequeñísimas cantidades. 

La ganga encontrada está compuesta principalmante

por Limonita, Malaquita y Psilomelano. 

Zona de sulfuros.- Los minerales más comunes en e_! 

ta zona son: esfalsrita, galena, calcopirita y pirita. 

SCHMITT (1931) menciona también especularita y ar

gentita en esta zona. 

En la siguiente tabla (2) se observa el zoneamien

to generalizado del área de estudio determinado por el mua.! 

treo de interior de mina y superficie. 
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2.- SUCESIDN: 

El orden en al cual se depositaron los minerales

de la Parag~nesis es probablemente al siguiente: 

La depositaci6n da pirita y calcopirita, saguida

por esfalerita y después galena y galena argent!rera, al -

disminuir los sulfuros se deposita el oro y minerales sil! 

catados, la calcita y la fluorita fueron depositados des -

puás de la recristalizaci6n del cuarzo. 

KOCH (1956) sugiere que la masa de mineral fue de

positada al mismo tiempo y no en diferentes períodos. 

SCHMITT (1928) aporta la idea de la existencia de

tres tipos de mineralizaci6n sulfurosa: 

a).- Tipo Plomo-Plata-Zinc, caracterizado por gal,! 

na masiva y esfalerita, contenida en mayor cantidad de Ca! 

copirita y pirita. 

b).- Oro.Plata, distinguido por la ausencia de su.!, 

furos masivos y la presencia de minerales silicatados, tal 

como piroxeno y granate. 

e).- Un sulfuro masivo con abundantes minerales s! 

licatados. 

J.- ZONEAMIENTD.-

Los minerales del distrito en orden de abundancia

en el distrito es: Esfalarite 14%, Galena 6%, Calcopirita-

2% y Pirita 2'f. (KDCH 1956) • 
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1 
TABLA N~ 2. 1 

o 
o -- ·¡: ... 

o o o o 111 o. 
> >- e: o 

C> o (,) -- .... 
o o e: - ., o o z z ., C!> w {.) 

OI 

PROFUNDIDAD :o OI ._ .ll e: ::> 

< << a. N u 

o m 

1 10 m 

1 
20 m 1 
30 m 

1 
40 m 1 
~o m 
60 m 
70 m 

80 m 
90 m 

100 m 

11 o m 

120 m 

130 m 
140 m 

150 m 

160 m .. 
170 m 

180 m 

190 m 

200 m 

Gerordo J. Moreno Serrano. 



4.- GENESIS DEL YACIMIENTO: 

Las soluciones mineralizantes posiblemente fue

ron emanadas de alg6n cuerpo intrusivo de profundidad 

desconocida y fueron introducidas en un sistema de frac

turamiento abierto; los fluidos hidrotermales conten!an

fluorita, oro, plata, plomo, cobre, zinc, fierro, magne

sio, azufre y quizá algunos otros constituyentes de la -

caliza, con la adici6n de fierro y magnesio de los flui

dos, el cuarzo y la calcita fueron recristalizados y la

fluori ta y los minerales sulfurosos fueron depositados. 

SCDTT (1958) piensa que hubo dos etapas; la pri 

mera a altas temperaturas en la cual se depositaron sul

furos y silicatos asociados y una segunda con el dep6si

to de sulfuros con poco o nada da silicatos. La fluori

ta se dep6sito en une etapa más tard!a. Posteriormente, 

se emplazaron algunas vetillas de cuarzo que cortan las

vetas mineralizedae; clasificando estoe yacimientos como 

hidrotermales de las fases hipotermal y mesotarmal qua -

no necesariamente están asociados, pero algunas veces se 

pasa de uno a otro ~radualmente de manera que el límite

entre ellos es ~=ulatino. 
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IV.- POTENCIAL MINERO: 

1.- MUESTREO.-

Se elaboró un muestreo sistemático, en ocasi~ 

nas con distancias hasta de dos metros en lugares don

de hay minas en explotaci6n; en superficie se obtuvie

ron muestras en afloramientos y catas. 

La toma de muestras se llevó a cabo en forma

perpendicular a la propia estructura y algunas partas

tomando en cuanta bandeamientos da valores supuestame.!2 

te altos. Los canales se efectuaron con un ancho pro

medio de 0.20 m; posteriormente, el material fuá dos -

veces revuelto y cuarteado para seguir con la pulveri

zaci6n. 

Después de cuarteado, ss analiz6 qu!micomente 

por Oro, Plata y Plomo; algunas muestras también se 

analizaron por Zinc y Cobre. 

Se desglosan las Leyes promedios da las vetas 

sn el siguiente capítulo (Reservas Mineras). 

2.- RESERVAS MINERAS.-

Para llevar a cabo este cálculo se promedia -

ron geométricamente los elementos analizados de la si

guiente manera: 

26 



Pare cada elemento 

Ancho X Ley = X1 X1 +X2 + X3 + •• Xn = Ley 

Ancho X Ley = X2 ¿Anchos 

Ancho X Ley = X3 . • . . 
Ancho 

. . 
X Ley = Xn 

La Ley resultado representará la distancia del -

muestreo cuando éste es sistemático y se le estima una

área de influencia varinble respondiendo a su uniformi

dad o disparidad de los valores obtenidos. 

La profundidad media de evaluaci6n se consider6-

de 100 m ya que la mayoría de las minas sobrepasan esta 

profundidad, determinándose de esta manera Cálculo Po -

tencial. 

Se tomaron en cuenta para este cálculo solo ve -

tas en las que los valores sobrepasan loa 50 gr de Ag -

por tonelada. 

El cálculo se elaboró de las siguientes vetas: 

1.- ESMERALDA - ALMANCEÑA 

2.- El COMETA - SAN JUANICO 

3.- CASADERA - VETA COLORADA 

4.- EL CARMEN 

5.- DOS AMIGOS 
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6.- EL HORMIGUERO 

7.- CDBEÑA 

a ... EL ARBOLITO 

9.- PALMILLA - LA LUZ 

10.- EL REFUGIO 

11 ... LA PALMA 

12.- CASOMERA 

13.• SAN CRISTOBAL 

14.- GRAN BRETAÑA - LA REVANCHA 

15.- EL CAIMAN - SAN NICOLAS 

16.- AURORA II 

17 .- LA MAROMA 
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ANCHOS Y LEYCS PROMEDIOS EH LAS V:TAS: 

1.- ESMERALDA -ALMAHCEfA.- 1700 m de afloramiento. 400 muestras. 

Ancho 
1. 2 m 

Au. Ag. 
1.6 gr/ton. 153 gr/ton. 

Profundidad - 100 m. 

Pb. 
4% 

Cu. Zn. 
.5% .2% 

2.- EL COMETA- SAN JUANICO.- 1200 m de veta. 340 muestras. 
Ancho Au. Ag. Pb. Cu. Zn. 
1.6 m 3 gr/ton. 180 gr/ton. 6% .5% .1% 
Profundidad - 100 m. 

3.- CABADEÑA - VETA COLORADA.- 6900 m de veta. 935 muestras. 
Ancho Au. Ag. Pb. Cu. Zn. 
3.4 m 1 gr/ton. 330 gr/ton. 6.2% 1% 3.0% 

4.- EL CARMEN - 500 m 65 muestras. 
Ancho Au Ag. 
0.50 m No 98 gr/ton. 
Prorundidad - 100 m. 

5.- DOS AMIGOS - 175 m. 25 muestras. 
Ancho Au\ Ag. 
• 40 m 1.2 gr/ton. 150 gr/ton. 
Profundidad - 100 m. 

Pb. 
2 % 

6.- EL HORMIGUERO - 1700 m. 150 muestras. 
Ancho Au. Ag. 
1.1 m No 82 gr/ton. 
Profundidad - 100 m 

7.- COBEfA - 900 m. 90 muestras. 
Ancho 
.so m 1 

Au. Ag. 
gr/ton. 130 gr/ton. 

Profundidad - 100 m. 

B.- EL ARBOLITO - 550 m. 85 muestras. 
Ancho 
.85 

Au. Ag. 
1 gr/ton. 110 gr/ton. 

Profundidad - 100 m. 

Pb. 
1.5% 

p b. 
3.2% 

Pb. 
5 % 

cu. Zn. 
.'2$. .1% 

cu • Zn. 
.J% .5% 

Cu. Zn. 
.1% .6% 

cu. Zn. 
.5% 1.5% 

Cu. Zn. 
.1% 2.4% 
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9.- P l;l.r" 1L L f1 - L /\ LU7 - 90(1 m. 105 muestras. 

Ancho ~u. :. g. p b. Cu. Zn. 
1. fi m .., IJr/ton. 7Ríl gr/ten. r' 1 • s;~ 3. 1;~ t ¡' 

rrofundidad - 100 m. 

10.- n íl FIJGI C - ?5C m. 110 motros. 

. '\ncho :\u• ¡'1 g. Pb. cu • Zn. 
1.2 m. 2 gr/ton. 11 o r:;r/ton. 5. s.-; .3% 
Profundidad - 100 m. 

11.- l {¡ p fil ~~ :, - 700 m. eo r1uestras. 

Ancho iiU • ACI. Pb. Cu. ?n. 
.70 m 125 gr/ton. 4 1- 4"'., 2 .1:~ . "' 
Profundidad - 100 m. 

12.- Cf\SOM'..:RA - 750 rr.. 60 muestras. 
Ancho Au. Ag. Pb. cu. Zn. 
.40 m. 70 gr/ton. 6% .2% 1. 5% 

Profundidad - 100 m. 

13.- SAN CRVTrAllL - 1050 m. 155 muestras. 
Jincho Au. r\g. rb. Cu. Zn. 
.60 m. 95 gr/ton. 2.3 ~ .1% 1 .1% 

Profl!ndidad - 100 m. 

14.- GRAIJ E1RET AF A - LA REVANCHA - ?250 m. 60C muestras. 

Ancho Au. Ag. Pb. Cu. Zn. 
1.2 m 1 gr/ton. ?15 gr/ton. 3.1% .2% 1 ,.( 

•" 
Profundidad - 1 oc m. 

15.- El csimAN - SAtJ N!C(Lf\S - 2000 rr.. 700 muestras. 

Ancho Au. Ag. p b. Cu. Zn. 
1. 1 m 1 gr/ton. 285 gr/ton. 1.0 % .1% 1. 5% 

Profundidad - 100 m. 

16.- AURORA 11 - 400 m. 70 muestras. 
Ancho Au. Ag. Pb. Cu. Zn. 
= 65 'Dl 1 gr/ton. 95 gr/ton. 1. 5;'. .5% .1~ 

Profundidad - 100 m. 



17.- LA ~AROMA - 1200 m. 765 muestras. 
Ancho 
.no m 

Au. Ag. 
76 grltan. 

Profundidad - 100 m. 

Pb. 
2. 5 ;~ 

Cu. 
.9% 
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Zn .. 
1. 7 % 

Da lo anterior se obtuvo el sigtiierte tonelaje, 

consi~erando un peso específico do 2.íl. 

1.- 571, 200 Tan. 
7.- 537,60Q Ton. 

3.- 6 1 568,800 Ton. 

4.- 70,000 Ton. 
5.- 196,000.00 Tons. 

6.- 523,600 Tons. 

7.- 201,600 Ton~. 

s.- 130,900 Tons. 

9.- 403,200 Tons. 
10.- 84,000 Tons. 
11.- 137, 200 Tons. 
12.- 84,000 Tone. 

13.- 176,400 Tone. 
14.- 756, ooc Tons. 
15.- 616,000 Tons. 
16.- 72,BOO Tons. 

17.- 268,000 Tons. 

Paro dar un total de 11,390,100 Tons. de Mineral 

Posible, y contenidos do! Au, r.g, Pb, Cu y Zn. Si se consi

dera que algunas minos est'n trabajnndo abajo de los 200 m -

de profundidad y otras zonas mineralizados como Cordero, Ve!! 

por, Val::m•¡uUlo y íloncesvalloB ·lUf! 1ún nn hon sido explora-
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das, se llega a la conclusi6n que z~ puede triplicar el -

tonelaje, para obtener reservas posibles. 

V.- SISTEMAS DC EXPLOTACION: 

El objetivo principal de una mina es el tumbe de 

mineral y para esto hay que hacer preparaciones para que

la veta que se pretende extraer pueda ser explotable eco

n6micamente. 

En el distrito Parral se han establecido dentro-

de la paquefia minería Sistema de Explotaci6n Econ6micos -

tales como: 

A).- TUMBE SOBRE CARGA 
B).- POR SUBNIVEL[$ 

En el área de estudio, donde los pequeffos mine -

ros cuentan con escasos recursos econdmicos, al comenzar-

a trabajar una mina, proceden a desarrollar un tiro sobre 

la veta (por lo general inclinado) para así obtener mine

ral económico desde el principio hasta una profundidad de 

aproximadamente 30 a 50 m donde se rompen frentes a rumbos 

de veta. Posteriormente, se elaboran contrapozos ya sea

hasta la superficie o bien a otro nivel superior (si ya -

es más profunda), para accesos a las zonas de tumbe y pa

ra ventilaci6n. 



ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE EXPLDTACION: 

A).- TUMBE SOBRE CARGA.-

VENTAJAS.- Este sistema es aplicable para vetas 

angostas y compactas en su roca encajonanta. 

El ahorro de gastos de maquinaria y explosivos

ya que en los rebajes el corte se puede hacer con barras 

de 2.4 m y no de 1.5 m tumbando casi al doble de mineral 

y con un 25% aproximadamente de ahorro de explosivos. 
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- F~cil extracci6n de mineral por medio de tolvas (Chutes). 

- Espacio suficiente y techo macizo pare los trabajadores 
del tumba. 

DESVENTAJAS.-

- Recuperaci6n inmediata de solo aproximadamente un te.!. 
cio del mineral durante la preparaci6n. 

- Diluci6n del mineral cuando las paredes est&n fractur.! 
das y al caer se revuelven con el material da veta. 

- Aumento da costos cuando los tumbas en los rebajes son 
muy grandes (plasteo o quebrado) a marro de les rocas
muy grandes y pueden tener salida por la boca del chute. 

Este sistema es utilizado en un 25% de las minas del -

Distrito. 



Este sistema es el utilizado por casi todas las 

minas en peque~o ya que la extracci6n es inmediata. 

El procedimiento que siguen es el siguiente: 

Se desarrollan subniveles cada 15 m aproximadamente y en 

los subniveles se rompen contrapozos de cada 45º cada 15 

m hasta el nivel superior, al centro de cada dos contra

pozos, queda un block que $Brá rebajado y el área can- -

tral se deja como pilar de protecci6n (Ver figura). 

En las grandes compañías de los distritos adya

centes, actualmente se ha desarrollado el Sistema de Ca.!, 

te y Relleno jal, mismo que resulta muy apropiado para -

terrenos flojos como el caso de las vetas 6xidadas de 

San Nicolás, El Triunfo y La Revancha. Se procede más o 

menos igual que el tumbe sobre carga, solo que el mine -

ral tumbado se extrae completamente. Los espacios far -

mados se rellenan con los jales del molino que son condl!_ 

cides por tubería a las zonas de trabajo; en lugares do.u 

de no se puede por diferentes circunstancias aprovechar

los jalas, se rellena con tepetata (roce sin valor) re -

sultando desde luego más costoso. 

VI.- PLANTAS DE BENEFICIO: 

Uno de los más grandes obstáculos con los que -

se encuentran los mineros en peque~o es el proceso de be 

neficio de su mineral ya que las Plantas procesadores 
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son escasas y adom~s de poca cepa~idnd. 

[n ~cguida !;o! citarán l<Jr; r lantas de eenoficio-

que operan actualmente, su ca~acid~d y al Sistema de Be

neficio y posteriormente las Plantas en Construcci6n, su 

capacidad y Sistema: 

OPERANDO 

1 .- PATRr~N '.T'' r'RO-:)!::'.:.l\RílQL L p r: It!EHí'; '" HGO. L'El PARRAL, 
CHIH. 
(PL/\NTJ\ o.: s:NEFICIC. *ANTONIO cmnz !"'EN:'\*) 
CAPACIDAD - 350 TGNEL~ons nJ~lIAS 
$1ST[MI\ DE n.:tJ:FI CIC CGt~BrrJA;)I' CIMlUf':'.CIGN-FL OTACIOtJ. 

2.- ZINC JE ME~ICO. 
CAPACIDAD - 800 TONELADAS DIARIA5 
SIST!:Míl o:: 8Er1:::nc1r FLflTí\CICi~J. 

3.- PU\NTA !.1[ ílENt:FIClC\ * FílANCI~.Cf) r:nr.::rw flALl'lA* 
CAPl\ClD~O 50 TDNS. ~1Aíll~~. 
SIST::'.tH\ o: a:ri:ncrn FLflT,1Cir.N. 

4.- PLANTA o: B:~~FICI~ * ~AN JUíl~ICC * 
CAPACIDAD 100 TONELADA~ DI1ílI~~ 
SIST:~A ~C ílCN!FICIO FLCTACION CIAt:URACICN. 

s.- PLANTA DE s:NCf"lClf * l'iAIJU::L .u1: om:s * 
CAPACIDAD 50 TONELADA~ n1;n1ns 
SISTEMA o;: B~NCFICIO FLrT~CION. 



6.- PLANTA DE BENEFICIO IMPASA (INDUSTRIA MINERA PARRAL, 
S. A.) 

CAPAClDAD 250 TONELADAS DIARIAS 
SISTEMA DE BENEFICIO - COMBINADO CIANURACION - FL~ 

TACION. 

E N c o N s T R u c c I o N 

7.- VILLA MATAMOROS (COMISION DE FOMENTO MINERO) 
CAPACIDAD - 150 TONELADAS Y PREPARADA PARA DAR 
300 TONS. DIARIAS. 
SISTEMA DE BENEFICIO FLDTACION 

SE PRONOSTICA SU TERMINACIDN PARA DICIEMBRE DE 1982 • 

.En la siguiente lista se aprecia el Tonelaje-

Real con el que se operan les 6 plantas ya que la capaci-

dad descrita es 6ptima y pocas veces resulta; 

1a.- 350 Ton. al 90% - 315 Ton. 
2a.- 800 Ton. a 95% - 760 Ton. 

3a.- 50 Ton. al 60% 30 Ton. 

4a.- 100 Ton. al 90% 90 Ton. 
5a.- 50 Ton. al BQ% 40 Ton. 
6a.- 250 Ton. al 90% - 225 Ton. 

De donde se obtiene la cantidad total de mineral -

que se procesa por d!a: 1460 Ton. 

Por Mes: 43,BOO Ton. ( 30 d!as) 

Por Af'io: 532,900 Ton. {365 d!ae). 
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cnNcL U5IOtE:5: 

1.- Los resultados de los estudios geol6gicos presentan 
perspectivos favorables para desarrollar una explo
raci6n más detallada que conducirá seguramente a 
obtener un incremento en las reservas. 

2.- Las vetas son persistentes y los valoras más o me -
nos uniformas. 

3.- Las fallas no representan mucho problemas en la ex
plotaci6n, ya que son aisladas y cuando se presan -
tan no tienen mucho desplazamiento. 

4.- Los enriquecimientos son frecuentes en las vetas 
aumentando su valor económico. 

5.- Por lo gen0ral no existan problemas de acuíferos 
hasta los 100 m de profundidad. 

6.- Las vetas en su mayoría son macizas en sus respal -
dos facilitando su axplotaci6n. 

7.- Las reservas posibles son conservadoras y pueden 
triplicarse en plazo corto. 

B.- Los sistemas de axplotaci6n son econ6micos. 

9.- Las plantas de beneficio no son suficientes para 
las necesidades del distrito. 
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RECOMENDACIONES: 

1.- Ampliar las exploraciones al norte, al este y al sur 

este, ya qua las condiciones geol6gicas son simila -

res a las del distrito1estudiado. 

2.- Estudios da exploraci6n gaof!sica en estructuras po

co conocidas y con valores bajos en superficie. 

3.- Estudios geoqu!micos en áreas al norte y sur del dis 

trito donde hay evidencia da vetas y aflorantas. 

4.- Proyectar barrenos de exploraci6n perpendicular a 

las estructuras y podar determinar la continuidad de 

valores y anchos de veta a profundidad. 

5.- Analizando tas toneladas resultantes del cálculo de

reservas Potenciales y relacionandolas con el tonela 

je beneficiado al ano. Hay mineral para 21.4 aftos,

pudiendo aumentarse en corto plazo, por lo qua las -

plantas de beneficio en operaci6n no son suficientes. 

(PROF. ANTONIO ORTIZ MENA, ZINC DE MEXICD Y C.F.M.). 

Por tanto se recomienda la construcci6n de nuevas 

plantas o la ampliaci6n de las existentes. 

6.- Con lo anterior se concluya qua hay la necesidad de

construir una Fundici6n de minerales, tomando en con 

sideraci6n que los concentrados so tien3n que trans

portar hasta la Cd. de Chihuahua (Fundici6n de Ava -

los) o a Torre6n, Coah. (Fundidora Penoles) y aumen

tando costos por fletes, reduciendo el rango de ex -

plotabilidad de las minas~ 
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