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INTRODUCCION 

En los primeros años de la década de los setentas, el Con

sejo de Recursos Naturales No Renovables (actualmente Consejo de 

RecC!rsos Minerales), inició un importante programa de exploración 

en casi todos los estados que forman la parte norte del pafs, tenie_!! 

do como objetivo principal el explorar áreas que aunque se intuía 

que pudieran contener gran riqueza mineral, nunca se habían hecho 

estudios a fondo que así lo demostraran. Uno de estos estudios se 

inici6 con una visita de reconocimiento hecha en el año de 1971 al • 

área Tahuehueto, Dgo., localizada en la parte noroeste del Estado 

de Durango; pero no fue hasta el año de 1979 cuando se empezaron 

a hacer estudios más completos dentro de dicha zona. 

Durante las últimas décadas se ha tenido un gran incremen

to en la demanda de materias primas; esto ha ocasionado una insuf!_ 

ciencia en las fuentes de producci6n y un aceleramiento de la extra!: 

c16n de las reservas mineras existentes, debido principalmente al 

gran desarrollo de la industria de transformación tanto nacional co

mo extranjera. Todo esto origina la necesid~d urgente de increme.!! 

tar las prospecciones mineras en el país. 

El presente estudio representa la cristalización de un gran -

~sfuerzo realizado por parre del Consejo de Recursos Minerales. 
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Esta instl.tuci.6n tiene como objetivos esenciales dar impulso y -

desarrollo a la minería en zonas que debido a su situación geogr_! 

fica se encuentran muy alejadas de los centros de desarrollo eco

nómico del país. 



i. GENERALIDADES 

I. 1) OBJETIVOS DEL TRABAJO 

El presente trabajo tuvo como objetivo principal el 11= 

var a cabo un estudio geológico minero del área de Tahuehueto, Dgo., 

este trabajo permitirá en iJrlmer lugar, conocer las características -

geold'glcas del área; con base en ello, se podrá, enseguida, hacer un 

mejor planteamiento para el desarrollo de las obras mineras y como 

consecuencia se podrá llegar a hacer una bu~a evaluación y por co!! 

siguiente un incremento de las reservas minerales económicamente 

explotable por las sustancias de Pb, Zn, Ag, Cu y Au, de las estruc

turas existentes en el área. Dicha evaluación será favorable para -

que se efectae una ampliación de la planta que se encuentra localiza

da en la ranchería llamada El 14, la cual tiene una capacidad para 40 

toneladas diarias. 

Al tener una explotación más regular y en mayor escala, trae - . 

rá múltiples beneficios desde el punto de vista regional, ya que se~ 

drán crear centros de población y nuevas fuentes de trabajo; asimis

mo existirá un desarrollo económico, mejores y mayores satisfacto

res para la gente de ta región. Se crearán vfas de comunicación; en 

fin, se lograr~ una mejor integración econ6mica de zonas en las cua

les su s~tuación geográfica es su principal obstáculo y la minerfa el -

mejor de sus recursos. 
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I. 2) ESTUDIOS ANTERIORES 

La Sierra Madre Occidental encierra una gran riqueza 

minera, gran parte de la cual se desconoce casi por completo; una -

mínima parte de ésta, es conocida de siglos atrás como es el caso -

del área de Tahuehueto, Dgo. Su historia se remonta a tiempos de -

la comiuista de México por los Espanoles, ya que fueron los prime

ros que empezaron el desarrollo de estas áreas dejando grandes e"!. 

dencias de su estancia por ellas. 

Hacia principios del Siglo XX, es decir, entre los atios 1903-

1911 estuvo trabajando en esta área una compaiiía americana llamada 

Landenburg, Thalmann Company que tenía sus oficinas en la Ciudad -

de New York, de la cual existe un Informe del afto 1904, hecho por el 

Ingeniero de Minas Chas E. Herbert. 

Posteriormente, el Ingeniero de Minas Elbln Bryant Holt en el 

afto de 1926, hizo una seri~ de visitas a minas localizadas en la parte 

noroeste del Estado de Durango. Sobre el área de Tahuehueto existe 

un pequeno informe de esta visita (inédito), en el cual se tienen datos 

muy Importantes principalmente de aspectos mineros. 

En el ano 1966 la Compafiía Sacramento de La Plata, empezó 

explorando y enseguida preparando sus obras para poco tiempo des

pu~s Iniciar su explotaci6n. Para ello, instalaron un molino y -

una planta de concentración por flotación con capacidad de 40 tanela-
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das diarias, todo basado en estudios hechos ¡x>r la CJornpañía Asar

co Mexicana. 

En el afio 1971 el Consejo de Recursos Naturales No Reno\'.! 

bles, hoy Consejo de Recursos Minerales, por medio del Departa

mento de Explorad6n Zpna Norte, Residencia Durango, hizo un est:! 

dio ge016gico minero de 'I'.ahuehueto, Dgo., de este estudio existe un 

informe muy amplio y completo, tanto en el aspecto geológico como 

minero el cual slrvi6 de una gran ayuda para el mejor desarrollo de 

la pre11ente tests. 

Por dltimo, en el per!cxto de 1975-1~77, EMIJAMEX, S. A •. , 

de C. V~, (Estudios Mineros Jap6n-México), realizó un estudio geol~ 

gico minero del 4rea y de la región; de este estudio existe un informe 

muy completo, mismo que fue importante para la. elaboracf6n·del ~ 

sente eatudio. 

I. 3) METODO DE TRABAJO 

Para la elaboracl6n de este trabajo, se llevó a cabo la 

siguiente metodologf'q.: 

a) Recopilaci6n de Informacl6n. Se realizó una recop.!_ 

lacl6n de toda la informaci6n posible existente en -

el distrito, la cual consistió en informes, planos t~ 

pogr§ficos, planos geol6gicos superficiales, de in~ 

rlor de mina y fotografías aéreas. 
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b) Levantamientos Geológicos. Los levantamientos ge~ 

lógicos se efectuaron tanto superficialmente como en 

el interior de mina: El primero de ellos tuvo como -

finalidad conocer y llegar a familiarizarse con los di_! 

tintos tipos de roca que se encuentran aflorando; cono

cer el comportamiento y continuidad en superficie de 

las estructuras mineralizadas y por último tratar de 

determinar el comportamiento estructural que afecta 

a la zona. El segundo, que apoyado en el primero d! 

ría una mejor visión y vendrá a confirmar los aspec

tos geológicos antes mencionados. 

e) Muestreo. Se efectuaron dos ti'{Xls de muestreo; uno -

de rocas y el otro de minerales. Los análisis petrogr_! 

ficos se hicieron de rocas sobre las cuales se tenfa du

da respecto a su ~lasifi.caci6n y para conocer las disti!!., 

tas alteraciones existentes en las mismas. Los análi

sis cuantitativos se realizaron en muestras colectadas 

en estructuras mineralizadas tanto de superficie como 

de interior de mina, para poder de esta manera detec

tar las áreas de mayor interés económico. Cuando és

tas quedaron definidas, el muestreo se hizo sistemátiC!_ 

tlcamente cada 2. O m ya sobre estructura en obra mine 
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ra y cuando fueron cortadas con barrenación de 1Ha-

· man te, se muestreó sobre la estructura y adelante 

y atrás de la misma. Este muestreo sistemático -

fue hecho con el fin de conocer el comportamiento 

de las vetas en cuanto a valores, para asr al final 

poder obtener la mejor cubicación de reservas mi

nerales posible. 

d) Obra Minera y Perforación de Diamante. Tanto la 

obra minera como la perforación de diamante fue

ron programadas y realizadas con base en todos los 

estudios anteriormente mencionados. La obra mine 

rase realizó con perforadoras neumáticas BBC-35 y 

la perforación de diamante con máquinas Long-Yea.r 

No. 34 y No. 24 para perforación en superficie y con 

máquina Pack-Sack 25 accionadas a base de aire co~ 

primido para interior de mina. 

e) Laboratorio y Gabinete. En el laboratorio se estudia 

ron tanto láminas delgadas de los distintos tipos de ~ 

cas existentes, asr como superficies pulidas de vetas; 

tales estudios fueron básicos para el entendimiento de 

la paragénesis, sucesión y zoneamiento que presenta 

esteyaeimiento. 

En lo correspondiente a gabinete se elaboraron los pl! 
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nos geológicos superficiales y del interior de mina y 

se llevaron a cabo los cálculos y planos de cubicación 

de reservas de mineral de las distintas áreas donde se 

hizo desarrollo de obra minera. 



II. GEOGRAFIA 

II. l) LOCALIZACION GEOORAFICA Y EXTENSION DEL AREA 
EN ESTUDIÓ 

La zona de estudio se encuentra enclavada en la Sierra -

Madre Occidental, en la parte noroeste del Estado de Durango, dentro 

del municipio de Tepehuanes, cuya cabecera municipal es el poblado -

del mismo nombre. De la Ciudad de Durango se encuentra aproximad!_ 

mente a 250 km en l!nea recta, hacia el noroeste y de la población de -

Tepehuanes a 90 km, hacia el oeste en línea recta. Sus coordenadas -

geográficas aproximadas son 25° 21' de Latitud Norte y 106° 40' de LoE_ 

gitud Oeste del Meridiano de Greenwich. 

Los Distritos Mineros de Topia, Canelas, Birimoa y La E,:! 

peranza se encuentran muy cercanos al Distrito Minero de Tahuehueto, 

Dgo. , todos ellos en conjunto formarán en un futuro cercano una de las 

zonas mineras más importantes del Estado de Durango. 

El lirea total del presente estudio comprende aproximada .. 

mente 20 km2, de los cuales un total de 7. O km2 los ocupan los siguieE_ 

tes Lotes Mineros: Sacramento, Dolores, Montecristo, 5 de Mayo, El 

Rey de Oro, Libertad y 3 de Mayo. Todos ellos pertenecen a la Com

pañia Minera Sacramento de La Plata, S. A. 
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II. 2) VIAS DE ACCESO 

El acceso a Tahuehueto, Dgo., se puede hacer de dos foE 

mas; por vía terrestre o por vía aérea. 

Por vía terrestre (la más usual) se toma como punto de -

partida la Ciudad de .Durango¡ el acceso se lleva a cabo por la carre

tera federal No. 45 (Carretera Panamericana Durango-Parral) por e! 

pacio de 55 km, hasta la población de Santa Lucía; se prosigue des

pués por la Carretera Estatal No. 39 que comunica la Ciudad de Du

rango con las poblaciones de Canaclán, Santiago Papasquiaro y Tepe

huanes, Dgo., en un trayecto de 220 km de los cuales 190 km se en

cuentran revestidos y 30 km son de terracería. De la población de -

T epehuanes se empieza a subir hacia lo alto de la sierra a través de 

un camino de mano de obra por espacio de 104 km, hasta llegar al -

aserradero llamado El Huacal; de aquí, que es una de las partes más 

altas de la sierra, se prosigue por medio de una brecha en muy ma

tas condiciones por una distancia de 80 km, teniendo como punto fi

nal el área de estudio. 

El recorrido total por vfa terrestre de la Ciudad de Dura!! 

go a la región de Tahuehueto se hace aproximadamente en un mínimo 

de 12 horas y un máximo hasta. de 24 horas dependiendo de las condi

ciones del tiempo; de las cuales, 4 horas se hacen de la Ciudad de DI¿, 

rango a la población de Tepehuanes y de aquí a Tahuehueto es muy V!!_ 
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riable el tiempo de recorrido. 

El acceso por vía aérea se puede hacer por medio de -

avionetas Cessna, ya sea vía Durango o vía Culiacán hasta la pista 

Mesa de Los Toros localizada a 2. O km en dirección oeste de la -

ranchería del 14. Por vía Durango se hace un tiempo aproximado 

de 1:15 horas de recorrido y de la Ciudad de Cualiacán, Sinaloa, -

45 minutos aproximadamente. 

II.3) CLIMA Y VEGETACION 

En la zona de estudio existen notables cambios en el cli 

ma, debido principalmente a lo abrupto de la orografía, ya que pre

senta rangos de alturas sobre el nivel del mar de 2 300 m. s. n. m. , 

a 600 m. s. n. m. En consecuencia se pueden definir dos tipos de cli

ma, en base a la claslficacl6n de tipos de climas hecha por K8eppen. 

En lo profundo de las barrancas (parte más baja del área, 

Río de Las Vueltas) las temperaturas varían entre 15° y 3.5ºC con una 

temperatura media superior a los l S°C y una vegetación propia de un 

clima tropical lluvioso (Au) como son: el palo del Brasil, el ébano, 

amapa, pochote y árboles frutales como el mango, aguacate, limón, -

naranjo, guayabo, etc. En las partes altas la temperatura varia entre 

10º y 25ºC con un promedio de !SºC siendo en invierno cuando se regis

tran las temperaturas más bajas, que generalmente son inferiores a 

los OºC. La vegetación predominante consiste principalmente de un -
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bosque contínuo de coníferas, en sus distintas variedades de pinos y 

encinos, oyamel, madroños, copal, linalde y otros; vegetación cara~ 

terlstica del clima templado lluvioso (Cw). Esta vegetación en el E! 

tado de Durango constituye junto con la del Estado de Chihuahua un -

núcleo principal de bosques en una faja de aproximadamente 1 000 km 

de largo, que se extiende desde las fronteras con E. U. A. , hasta la -

parte sur del Estado de Durango, formando una concentración bosco

sa de las más importantes del mundo. 

II. 4) POBLACION Y CULTURA 

La regi6n de Tahuehueto, Dgo., se encuentra aproxima

damente 90 km hacia el oeste en línea recta de la cabecera municipal 

que es Tepehuanes, Dgo, Debido a su situación geográfica es una zona 

con muy poca comunicación y por ende con muy poca población y cultu

ra. La población en el área de estudio está formada por 3 hogares con 

un total de 35 petsonas, de las cuales 10 son hombres, 12 mujeres y -

13 niños. 

El nivel cultural en general es muy bajo, ya que se encuen

tra restringido a los primeros grados de educación primaria, y en va

rios kilómetros a la redonda no se encuentra una sola aula educativa. -

De vez en cuando son mandados maestros rurales, los cuales por la -

misma situación que impera, duran poco tiempo y se regresan. Pueden 

pasar años para que se vuelva a tener maestro. Del total de habitantes 
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sólo 10 saben medio leer y escribir¡ de manera que es fácil imaginarse 

el bajo nivel educativo y cultural existente en esca región. 

II. 5) ECONOMIA 

La economía regional está basada en actividades económ!_ 

cas que se efectúan próximas a los recursos naturales, es decir, del 

tipo primario; en orden de importancia quedarían como sigue: ganad!: 

ría, agricultura y minería. 

Dadas las características climatológicas y topográficas de 

la zona, la ganadería (caprina y bovina principalmente}, ocupa el pri

mer plano en importancia económica, pero sin pensar con ello que se 

trate de un desarrollo a gran escala, sino que se practica sólo como -

un medio de subsistencia. 

La agricultura tiene poca importancia debido principalmeE 

te a que el terreno presenta pendientes muy fuertes. Con esto el agua 

actúa como el principal agente erosivo y deja una mínima capa de sue

lo que no permite el desarrollo de productos agrícolas. Esca actividad 

se realiza en forma rudimentaria en t:iu mayoría de temporal y prácti~ 

mente de bicultivo (mafz-frijol). 

La minería, que quizá sea el mejor de los re9ursos en el 

futuro de esta área; actualmente se practica poco, ya que a nivel pe

queña minería resulta lncosteable transporta.t' mineral hasta los luga

res donde se encuentran las plantas para su proceso. Sólo con base -
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en estudios de gran importancia como se pretende sea el presente, 

la minería alcanzará en estas zonas un gran desarrollo. 



Ill. FISIOGRAFiA 

III. l) LOCALIZACION FISIOORAFICA 

El Estado de Durango forma parte de tres provincias fisio-

griificas (según Erwin Raisz, 1964 y William Humphrey Figno, 1956); -

el lado poniente del estado se presenta en la provincia fisiográfica de 

la Sierra Madre Occidental, la parte central del estado se ubica en la 

proviilcia fisiográfica de la mesa central y el lado oriente pertenece a 

la provincia fislográfica de la Sierra Madre Oriental. Estas provin

cias cubren aproximadamente un área de 741001cm2, 15 500 1crn2 y -

30 048 km2 respectivamente, en el Estado de Durango. 

La provincia fisiográflca de la Sierra Madre Occidental -

una de las más grandes de la República Mexicana, tiene una superfi

cie aproximada de 2500001cm2 con una lon~tud aproximada de 1 400 

km y un ancho promedio de 178 km, con una altura media sobre el n.!_ 

vel del mar de 2 600 m. , pero teniendo picachos que alcanzan los -

3 000 m de alrura. Esta provincia se divide en tres subprovincias -

principales o provincias menores que no corren longitudinalmente pa-

ralelas a la costa occidental de México, las cuales son las siguientes: 

Subprovincfa de Barrancas: (King 1939) 

Subprovincia de Altiplanice: (Brand 1937-King 1939) 

Subprovincfa de Altas Llanuras (Raisz 1959-Clark y De la 
Fuente, l 97ó). 
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El área de estudio motivo del presente trabajo se encuen

tra iocalizadá en la provincia de la Sierra Madre Occidental y forma -

parte de las subprovincias de Barrancas cuya característica es estar 

formada por mesetas y salientes o lengiletas constitufdas por el paquete 

riol!tico superior. 

III. 2) FISIOGRAFIA REGIONAL 

La región de Tahuehueco, Dgo., se encuentra ocupando .. 

gran parte de la subprovincia de Barrancas y una pequeña parte de la 

subprovincia de altiplano. La primera de ellas se distingue por ser -

una faja de terreno que se encuentra profundamente esculpida por la -

erosión diferencial de los ríos y arroyos que fluyen hacia el Océano -

Pacífico. La erosión es vertical y desarrolla una topograffa juvenil 

formando profundos cafiones, los cuales dan el nombre a esa subpro

vincia; sólo unos cuantos remanentes quedan de la superficie plana en 

las elevadas área:s entre los cauces de los ríos, que son los que dan -

testimonio de la antigua existencia de la topografía madura que aan -

prevalece en la subprovincia del altiplano que ocupa la parte más ele-

vada en el área y se encuentra caracterizada por una topografía de fo! 

mas suaves derivadas de cuerpos río líticos, brechas y rocas piroclá! 

ticas asociadas, con elevaciones montaBosas irregulares y valles pla

nos drenados por ríos tributarlos que forman parte de los que van a -

desembocar al Océano Pacífico. 
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El límite occidental de la subprovincia del altiplano se -

caracteriza por largas salientes o lengUetas que se proyectan hacia 

el occidente, parte de una de las cuales alcanza el área de estudio 

en su parte más elevada. 

III. 2. a) Orografía 

La porción de la Sierra Madre Occidental que -

ocupa el Estado de Durango, forma el principal sistema orográfico 

del mismo; esta sierra parece ser un sólo cuerpo unido y compac

to alojado en la parte central de la entidad; de este cuerpo se des

prenden los contrafuertes que bajan a la Costa del Pacífico. 

La altura media de la sierra es de 2 600 m so

bre el nivel del mar y de 700 m sobre el nivel del mar en promedio, 

respecto de las llanuras centrales, pero algunas de las cumbres más 

altas alcanzan elevaciones por encima de los 3 000 m, como es el ca

so de las Sierras de Tepehuanes, Topia, Ventanas y Durango en el E;! 

tado de Durango. 

El flanco occidental de la Sierra Madre, forma 

la región de Las Quebradas, que son barrancas con una profundidad ip 

presionante, y en cuyo fondo corren los rfos que bajan hacia la Costa 

del Pacífico con fuertes pendientes en su origen, por lo que a medida 

que avanzan, su profundidad va siendo mayor habiendo lugares como 

en los Minerales de Ventanas y Tahuebueto, Dgo., en los que el lecho 
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de los ríos se encuentran a 600 m por abajo de !os escarpes ignim~ 

bríticos que son los que dan aspectos de mesetas a la Sierra Madre 

Occidental .. 

Ill .. 2. b) Hidrografía 

El Estado de Durango presenta tres vertientes -

principales: en el extremo septentrional, hacia el Golfo de México, 

en la parte occidental, hacia el Océano Pacífico y en el resto hacia .; 

el Bolsón de Mapim!. 

Vertiente del Golfo. Está constitufda principalmente -

por el Río Florido que nace en la parte norte del estado, pasa por V.!_ 

lla Ocampo, Dgo., recibe al Arroyo de Canutillo, penetra en el Est!, 

do de Chihuahua y se une al Rio Conchos que es tributario del Rio BI! 

vo en la parte norte. 

Vertiente del Pacfflco. En la parte noroeste, la Quebrada 

de Ruyapan o Quebrada Honda se convierte en el Rro Tahuehueco que -

recibe los afluentes del Río de Las Vueltas (localizado en la parte más 

occidental del área de estudio) y del Valle de Topia; penetra en el Est! 

do de Sinaloa formando el Río Humaya, se une al Río Tamazula frente 

a Culiacán y toma ese nombre. 

En la parte noroeste pero extendiéndose hacia el suroeste 

se encuentra el Río de Los Remedios que capta las aguas de las Que-
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bradas de San Gregorio y San Juan de Camarones. En Sinaioa coma 

el nombre de Río San Lorenzo. La Q..iebrada de Piaxcla recoge los 

escurrimientos del Municipio de San Dimas y desemboca en el mar 

con el nombre de Río Plaxtla; la Quebrada de San Diego penetra en -

Estado de Nayarlt para formar el Río Acaponeta. Por último, el 

Río Huazamota es tributario del Río Huyana que a su vez es afluen

te del Río Santiago; el Río Mezquital que baja al valle de Durango, se 

une al Río Poanas y forma en el Estado de Nayarit el Río San Pedro. 

Vertiente del Bolsón de Maptmr. La parte central de e! 

ta depresión se halla a 1 100 m de altitud, de manera que las corri~ 

tes que penetran a ella se depositan en llanuras de gran extensión y ·

poca profundldad. El Río Nazas que es el más extenso en el estado, 

se forma por la afluencia de los Ríos del Oro y Santiago Papasquiaro 

en la Presa Lázaro Cárdenas. 

III. 3) GEOMORFOLOOIA 

La Sierra Madre Occidental se extiende del nor-noroeste 

al sur-sureste por unos 10° de latitud con una anchura que va de 200 

a 250 kilómetros. Esta provincia está caracterizada por rocas eru.E 

tivas del Terciario, posiblemente del Mioceno(?) que cubren y sepu.!_ 

tan a rocas lntrusivas probablemente en buena parte del Oligoceno (?). 

Las subprovlncias de la Sierra Madre Occidental ( altipla

nicie y llanuras) dentro de las cuales se encuentra el área de estudio 



18 

corresponden a la parte más oriental y central de la misma. La 

Subprovincia del Altiplano está caracterizada por formas suaves 

derivadas de la erosión de cuerpos basálticos y riolfticos, aglo· 

merados y rocas piroclásticas asociadas; las áreas montanosas 

son irregulares y varían su elevación de 2 000 a 3 000 m, separ! 

dos por valles planos. Sus Irmites hacia el occidente se encuentran 

muy bien definidos por grandes lengüetas y salientes con escarpes 

verticales de las rocas ignlmbríticas y por un encajonamiento .su

mamente notable de los ríos que forman barrancas de gran profu.!! 

didad, En las elevadas áreas entre los ríos se pueden observar 

superficies planas que dan testimonio de oue la etapa de madurez 

que prevalece aún en la Subprovincia del Altiplano, antiguamente 

se extendía mucho más hacia el poniente. 

La faja de terreno que ocupa el área de estudio de -

la Subprovincia de Barrancas, se caracteriza por estar profundame.!! 

te esculpida, con una erosión vertical y netamente diferencial, for

mando laderas de gran pendiente y valles en forma de "V" de gran 

profundidad por las cuales fluyen los ríos tributarios con gradientes 

bastante pronunciados. El drenaje tanto regional como local, tiende 

a tener dos inclinaciones preferenciales; noroeste .. sureste y nores

te-suroeste, mismas que corresponden a las principales d!r~cc1ones 

de los sistemas de fallamiento existentes en la regi6n* Sin embargo. el 
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drenaje regional tiende a ser del tipo rectangular~ mientras que el 

drenaje del tipo local se puede ver que es más irregular en su for

ma y tiene inclinaci6n a ser del tipo dendrítico con arroyos del tipo 

consecuente e intermitente. 

Todos los rasgos anteriormente mencionados hacen su

poner que esta área se encuentra en una etapa geornorfol6gica neta

mente Juvenil. 



IV. GEOLOOIA 

IV .1) GEOLOGIA REGIONAL 

La secuencia estratigráfica que caracteriza la Sierra 

Madre Occidental, consiste principalmente de ia vas terciarias y 

cuaternarias; pero una gran variedad de rocas más antiguas se -

encuentran expuestas en pequeñas ventanas a lo largo de los flat.!.. 

coa de la sierra y de las paredes de los cañones profundos. Lo

calmente afloran en las márgenes septentrional y occidental de la 

sierra, rocas de bajo grado de metamorfismo que han sido atribuf. 

das al Paleozoico (De Cserna y Kent"I961; Fredrlkson 1971) y ro

cas sedimentarias fosilíferas de la misma era (King, 1939). 

Sobreyaciendo al Paleozoico ( ?) descansa en forma dis

cordante el Complejo Volcl:inico Inferior (Me Dowel y Kelser, 1977). 

Henry en 1975. mediante estudios radiométricos empleando los mé

todos K-Ar y U-Pb les asigna una edad de 100 a 45 millones de ai'ios 

(Cretácico Tardío-Eoceno Tardfo). Boneau 1971, mediante fósiles 

que han sido encontratos en capas sedimentarias intercaladas en -

los derrames lávicos les da una edad de Cretácico Tardío. Este -

complejo volcl1nico está constituído principalmente por rocas ande

sític~s que en algunas localidades de la Sierra Madre se encuentran 

intrueionadas por cuerpos de composición granodiorítica, cuarzo-
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monzonftica y tonalítica principaimente. 

Descansando discordantemente sobre este complejo vol

cánico, se encuentra el Supergrupo volcánico Superior que está con! 

tituído por una serle de rocas volcánicas de composición riolítlca -

que incluyen tobas, derrames lávicos e ignimbntas que regionalmen 

te ha sido dividido en dos grandes secuencias, una llamada secuen

cia Espinazo del Diablo-El Salto y la otra llamada Secuencia Durango. 

Me Dowell y Keiser (1977) mediante estudios geocronológicos deter

minaron una edad de 29. 8 ± l. 2 m. a., para la Secuencia Durango 

(Oligoceno Medio) y una edad de 23. 3 ± O. 3 m. a., para la Secuencia 

Espinazo del Diablo-El Salto (Mioceno Temprano). La composición 

de ambas secuencias es del tipo riolftico. 

Por último, sobre el Supergrupo Volcánico se tiene al f.!_ 

nalizar el Mioceno, una actividad magmática de composición basált!_ 

ca. 

Las mineralizaciones de Ag-Pb-Zn-Au y Cu son las más 

frecuentes y se encuentran emplazadas en forma de vetas de falla y 

fisura, que tienen una orientación preferencial NE-SW. Estas vetas 

tienen como roca encajonante principal a rocas andesfticas del Col!!, 

plejo Volcánico Superior, pero las hay también que se encuentran -

emplazadas dentro de rocas intrusivas de tipo granodiorrtico y cuaE. 

zomonzonítlco. 
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IV. 2) GEOLOGIA LOCAL 

IV. 2. a) Estratigrafía 

En la región de Tahuehueto, Dgo., se encuenrran aflo

rando principalmente rocas ígneas terciarias y aluviones cuaternarios, 

(Planos Nos. 1, 2 y 3). En el Municipio de Canelas, Dgo., en el área 

de Birimoa, se han encontrado rocas sedimentarias que fueron clasif.!_ 

cadas como limolitas y que tienen como principal característica la -

de contener braquiópodos bien conservados. (Comunicación personal 

del Ing. JesQs Romo Guzmán y después escrito en su trabajo recepci~ 

nal: Estudio Geológico Minero del área de Canelas, Dgo. , pág. 11 y 

representado en la fotografía No. 4 y 5 de dicho trabajo). 

IV. 2. a. l) Rocas Volcánicas 

Dentro de la secuencia estratigráfica aflorante en 

el área de Tahuehueto, Dgo., hacia las partes más bajas topográfi

camente, se encuentran aflorando rocas volcánicas de composición 

intermedia, en su mayoría andesitas, dacitas y pórfidos andesíticos 

de edad posiblemente Eoceno-Oligoceno (Fredrikson G,. Henry, C. 

D., 1972; Ruir, R., 1975). Estas mismas rocas se encuentran aflo 

rando regionalmente, como en la parte sur del área de Tahuehueto, 

en la región de Topia y Canelas, Dgo., (The Geology of the Topia 

Mining Distrlct Topia, Durango, Mexico. Por John Lemish). 
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Suprayacicndo esta secuencia volcánica de composición 

intermedia se encuentra descansando discordantemente una secuen 

cia alternante de piroclásticos formada por tobas riolíticas, bre

chas y aglomerados volcánicos de composición principalmente ande

sítica, de edad posiblemente Oligocénicn. Esta secuencia tanto en -

el área de Tahuehueto como en el área de Canelas y Topia se prese~ 

ta formando un aparente acui'iamiento hacia la parte norte y oeste. 

Subiendo topográficamente y descansando discordante

mente sobre la secuencia piroclástica se encuentran rocas de com~ 

sici6n intermedia, principalmente de tipo dacftico. Esta unidad no 

ha siclo encontrada regionalmente, pudi~ndose pensar que fuera una 

unidad que solo aflore localmente y de acuerdo con la edad de las r~ 

cas subyacentes y suprayacentes tendría una edad que estaría entre 

los fines del Oligoceno y principios del Mioceno. 

Hacia las partes más altas de esta secuencia estratigráfi

ca se encuentran muy bien representadas rocas ígneas en su mayoría 

de tipo ácido, que forman parte de una de las más importantes cohe! 

turas lgnimbrfticas cont!nuas en el mundo; ésta se presenta en forma 

casi horizontal en la parte central de la Sierra Madre Occidental y 1!, 

geramente inclinada hacia el flanco poniente de la misma. 

Dataciones realizadas por el métoco K-Ar en algunas PS! 

tes de la Sierra Madre Occidental, han dado para las riolitas e igni,!!l 



<;ontacto Utológico donde se observa la toba riolítica (A) sobre
yaciendo a un aglomerado (B). 
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brita.s una edad Mioceno Tárdío a Mioceno Medio (29 a 22 m. a., -

Mac .cbwell, F. W., Clasbaush, S. E., 1972). 

Coronando esta secuencia estratigráfica y formando las 

partes más altas de la región se encuentran rocas de tipo basáltico 

las cuales están en forma casi horizontal o alr~edor de 5° a 10° de 

.buzamiento hacia el flanco oeste de la Sierra Madre Occidental. 

IV. 2. a. 2) Rocas Intrusivas 

En la zona de estudio se presentan rocas intruslvas de -

tipo granociior!tico-cuarzomonzonftico, en forma de stock y diques -

con espesores que están entre los 10 y 400 m; aunque existe la posib!_ 

Udad de que se trate de un sólo cuerpo intrusivo, por tener la presen

cia de la misma roca en las áreas más ba.jas topográficamente de la -

~ona en estudio. Estos cuerpos inttusivos se encuentran afectando a 

las rocas andesíticas y dacíticas de la secuencia volcánica inferior, 

parte de la secuencia volcánica superior, sin llegar a la secuencia 

lgnimbrítica que actuó como una roca sello a la mineralizaclOn den-

tro del área. 

Diques de compoaici6n andesftica, dacítica y diorftica -

1e encuentran lntrusionando principalmente a rocas andesíticas de -

la secuencia inferior, pero también se tienen intruslonando a los mi!;! 

mos intrusivos de composición granodlorftica y cuar.zomonzonítica. 

Los intrusivos de mayor extensión en el área son los de 
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composición granodiorftica y cuarzomonzonítica; éstos han sido ~ 

tados regionalmente por el método K-Ar dando, una edad aproxim~ 

da de Eoceno Medio a Eoceno Tardío. (Muestra enviada por los In

genieros Miguel L. Carrasco y K. Clark al Dr. Damon de la Univer 

sidad de Arizona, E. U. en el año de 1977). 

De acuerdo COR lo anteriormente expuesto se puede cona.!_ 

derar que existen diques con edades posteriores a los antes mencio

nados ya que se encuentran intrusionando a los diques de composición 

monzonítica y granocliorltica. 

IV. 2. a. 3) Aluvión 

Dentro del área de estudio el aluvión se tiene como un -

depósito semiconsolidado, formado por capas aluviales, asociado -

con depósitos de talud y compuesto en su mayoría por fragmentos 

angulosos de riolitas y andesitas. 

IV. 2. b) Petrvgraffa y Ocurrencia 

La descripción petrográfica de las rocas aflorantes -

en el área de Tahuehueto, Dgo., fue hecha en base a apreciaciones 

en el campo y en láminas delgadas de muestras recolectadas tanto 

en superficie como en interior de mina y posteriormente descritas 

por eJ Departamento de Petrografía y Metalogenia del Consejo de -

Recursos Minerales y por la Sección de Investigaciones Metalogen! 
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ticas de la misma institución. 

ROCAS IGNEAS EXTRUSIVAS 

ROCAS ANDESITICAS 

Estas rocas están en la base de la columna estratigráfica tenC! 

tiva del área de estudio y presentan una gran distribución dentro de 

ella. Topográficamente se encuentran en las partes medias y más 

bajas de las barrancas, formando partes de las áreas del Crestón y 

del Rey como rocas vecinas y de las áreas de 5 de Mayo. Texcalama 

y 3 de Mayo como roca encajonante de la mlneralizaci6n. 

Aspecto Megascópico. Las rocas andesfticas presentan un co

lor pardo oscuro al intemperismo, pero en fractura fresca es de 1ln 

color verde grisáceo con tonalidades pardas, verdes más oscuras y 

negras. Tiene una textura afanítica porfídica compacta y sólo cuan

do la roca se encuentra sumamente alterada, aparenta tener un as~ 

to deleznable y un color amarillento. Los principales minerales que 

se observan son fenocristales de plagioclasas alteradas, clorita, ,.. 

magnetita y hematita. 

Aspecto Microscópico. Vista en microscopio esta roca pr.esenta 

una textura porfídica microlitica, con la siguiente mlneraiogía: 

Minerales Esenciales: Andesina-oligoclasa 
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Minerales Accesorios: Augita-magnetita-hornblenda 

Minerales Secundarios: Epidota-clorita-calcita-hematita-cua! 

zo y sericita. 

Relaciones entre minerales: Estas rocas están constituídas esen 

cialmente por una matriz de agregados de finos microlltos de compos.!_ 

ci6n intermedia (andesina .. oligoclasa) con diseminaciones de fenocris

tales subedrales de plagioclasas en su variedad andesina, que se en

cuentran fuertemente alterados a calcita y clorita y en menor propor

ción epidota y sericita. También se observan fantasmas de cristales 

de augita completamente alterados a agregados de clorita y minera

les arcillosos, así como fantasmas de hornblenda alterados a calcita. 

La magnetita se encuentra presente en cristales subedrales alt.= 

rados principalmente a hematita hacia sus bordes, como constituyen

te de la matriz y como inclusiones en los fenocristales de andesina. 

El cuarzo secundario se presenta en forma de cristales anedra

les muy pequeños y como relleno de intersticios en la matriz. 

ROCAS DACITICAS (1) 

Estas rocas se encuentran intercaladas dentro de las andesitas 

y ocasionalmente como rocas encajonantes de la mineraUzación -

(Area 5 de Mayo). Básicamente, al igual que las andesitas, ocupan 

las partes topográficamente más bajas; y de la misma manera que 

las andesitas los afloramientos tienen un aspecto r:edondeado pero 
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formando fuertes pendientes. 

Aspecto Megascópico: Las rocas dacíticas presentan coloracio

nes que van de gris oscuro con tintes pardos al intemperismo y colo

res blancos grisáceos con tonos verdosos a la fractura fresca. Gene 

eralmente presentan una estructura bastante compacta y una textura 

cristalina con fenocristales diseminados; aunque frecuentemente debido 

a su fuerte alteración sólo es posible observar una textura de reliquia. 

Aspecto Microscópico: Vista al microscopio esta roca presenta 

una textura holocristalina porfídica de reliquia y predominando gene

ralmente microl!tica porfídica, con la siguiente mineralogfa! 

Minerales Esenciales: Andesina-oligoclasa-cuarzo 

Minerales Accesorios: Ferromagneslanos alterados-magnetita 

Minerales Secundanos: Cuarzo-clorita-epidota-minerales arcill~ 

sos-hematita-limonita-sericita y tremoli

ta-actinollta. 

Relaciones Entre Minerales: Se encuentran constitufdas esencial

mente por un agregado de finos mlcrolitos de plagloclasas de composi

ción media (ollgoclasa-andesina) y fenocristales de igual composición. 

Estos fenocristales se presentan generalmente muy alterados, queda!!_ 

do reemplazados casi en su totalidad por serlcita y minerales arcillo

sos (grupo del caolín), asr como también por agregados cristalinos de 

epldota. 



A 

B 

Fotomicrografía de una dacita, la cual muestra una estruc
nira de tipo microlítica representada por las plagioclasas -
(Andesina-Oligoclasn) y por cristales anedrales aislados 
de cuarzo. En la parte media de la fotografía se puede apre 
ciar claramente un cristal acicular de turmalina. Fotomicro 
grafía tomada con LN (A) y NX {B) con un aumento aproxima 
do de 75X. -
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Los m!neralea.ae(!e¡¡orto11 de tipo ferromagnesianos se encuen

tran totalmen~e alterados a un agregado de clorita, hematita y limo

nita, 

La magnetita se presenta en cristales muy pequeños de forma -

subedral y euedral de manera diseminada y un poco martitizada. 

SECUENCIA PIROCLASTICA 

Esta secuencia piroclástica se preaenta ampliamente distribuf

da dentro del área de estudio y se encuentra constituída por cuatro 

unidades de aglomerados y brechlli con espesores de 15 a 80 m apr5!. 

ximadamente, en alternancia con cuatro unidades de tobas de compo

sición riolítica que tienen espesores entre los 30 y 100 metros. El 

espesor total aproximado de esta secuencia es alrededor de 500 me .. 

eros. 

Aspecto MegasclSpico. Los aglomerados y brechas se distinguen 

perfectamente a s.fmpie vista por presentar una coloración rojiza y -

por observárseles en el caso de las brechas, fragmentos de rocas .. 

muy angulosos con tamafios hasta de 10 cm los más grandes y meno

res de 1 cm los más pequeños. En el caso de los aglomerados pre

sentan fragmentos de hasta 50 cm los más grandes y con un muy vis.!_ 

ble redondeamiento de los mismos, pero sin presentar una aparente 

clasificaci6n. La mineralogía observable es fragmentos de rocas, -

cuarzo, feldespatos y clorita. 
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Las tobas se encuentran en alternancia con los aglomerados y 

brechas presentando un color blanco rosado con puntos negros y -

blancos más acentuados, una textura piroclástica y una estructura. 

fluida! compacta. Los minerales que se le pueden observar son -

plagioclasas y feldespatos, cuarzo, fragmentos líticos, biotita, he 

matlta y vidrio. 

Aspecto Microscópico: Tanto las brechas como los aglomera

dos se les observa una estructura piroclástica con la siguiente min= 

ralogía: 

Minerales Primarios: Fragmentos de roca (principalmente and= 

desitas}, cuarzo-feldespatos-vidrio-ma¡ 

netita y ceniza volcánica. 

Minerales Secundarios: Sericita-clorita-hematlta-limonita-yeso 

y minerales arcillosos. 

Las tobas al microscopio se les puede observar una textura piro

clástica vitrofídica, con un aglutinamiento de fenocristales dentro de -

una matriz de grano fino constitufda por ceniza volcánica en proceso -

de desvitrlficaci6n; su mineralogía es la siguiente: 

Minerales Primarios: Andesina-sanidino-cuarzo-ortoclasa-blotl

ta y fragmentos de roca (granodlorita y -

cuarzomonzonita). 

Minerales Secundarios: Clorita-hematlta-serlcita-epidota-magne

tlta y limonita. 
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Relaciones Entre Minerales: Los feldespatos e11 su variedad sa

nidino, se encuentran lncluídos en una matriz de grano fino y altera

dos parcialmente a minerales arcillosos. En esta matriz se pueden 

ver en forma aglutinada, fenocristales fragmentados de plagioclasa 

(andesina) alterados por sericita principalmente en sus planos de m! 

cla, La biotita se presenta en cristales tabulares incluídos en la m! 

triz y sin alteración apreciable. 

Los fragmentos de roca de composición grancx:liorítica y cuarzo

monzonítica presentan contornos subangulosos y una textura holocris

tallna porfídica, con minerales parcialmente sericitlzados. 

ROCAS DACITICAS (2) 

Las rocas dacfticas se encuentran en la parte media de la colum

na estratigráfica tentativa del área de Tahuehueto, Dgo., presentan -

una distribución muy restringida dentro de la misma, ya que se en-

cuentra aflorando en sólo 2 localidades; en la parte NW en el camino 

hacia la pista Mesa de los Toros y en la parte NE en el camino que -

comunica con el pobiado de Tepehuanes, Dgo. 

Esta roca se encuentra descansando en forma discordante sobre 

la secuencia piroclástica, con un espesor aproximado de 10 m, y en 

las 2 localidades que aflora presenta muy buena continuidad. 

Aspecto Megasc6pico: Estas rocas dacfticas tienen una aparente 
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seudoestratificaci6n y una coloración que varía de blanco grisáceo 

a blanco rosado. Tiene una estructura compacta y una textura cri~ 

tallna presentando fenocristales de plagioclasas y de biotita disem!_ 

nados en una matriz de grano fino. 

Aspecto Microscópico: Mlcroscóplcamente la roca dacftica pr.=, 

senta una textura holocristalina porfídica, con una matriz microlft!. 

ca y la siguiente mineralogía: 

Minerales Esenciales: Andesina-ollgoclasa-cuarzo. 

Minerales ,Accesorios: Ferromagnesianos alterados (augita-bol"!! 

blenda-biotita), magnetita. 

Minerales Secundarios: Clorita-sericita-epidota y hematita. 

Relaciones entre Minerales: Las rocas dacíticas se encuentrlti -

constitufdas por una matriz de finos microlltos de plagioclasas (ande

sina-oligoclasa) de feldespato potásico, cuarzo y biotita, parcialmen

te alterados principalmente por clorita y minerales arcillosos. 

Los fenocristales de augita, biotita y hornblenda se encuentran a_! 

terados casi en su totaUdad por clorita, y en menor grado, nac1a sus 

bordes por limonita y hematita. 

La magnetita se presenta en cristales muy pequei'ios de forma an.=, 

dral a subedral y de manera diseminada dentro de la matriz. 

TOBAS SOLDADAS (IGNIMBRITAS) 

Estas rocas se ~ncuentran ocupando las partes más altas del área 
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de estudio y con una ampiia distribución dentro de la misma. Sus 

afloramientos forman mesetas que hacia sus bordes tienen escar

pes casi totalmente verticales. Estas rocas sirvieron como una r~ 

ca sello a la mineralización. Ocasionalmente hacia su base preseE_ 

tan bandeamiento de vidrio de color negro (obsidiana). 

Aspecto Megasc6pico: · Las ignimbritas presentan coloraciones 

pardo grisáceo con tintes rosados, con una textura tobácea muy co~ 

pacta. Los constituyentes observables son fragmentos de rocas, bio 

tita, cuarzo, feldespatos y vidrio. 

Aspecto Microscópico: Microscópicamente esta roca tiene una 

textura piroclástica con la siguiente mineralización: 

Minerales Primarios: Vidrio-cuarzo-plagioclasa-sanidino-ce

niza volcánica-biotita y fragmentos de 

roca. 

Minerales Secundarios: Minerales arcillosos-hematita-Umoni

ta-sericlta-clorita y epidota. 

Relaciones entre Minerales: La roca se encuentra constitufda -

esencialmente por un agregado de vidrio con una textura vermiculo

sa característica de las tobas soldadas; este constituyente vítreo -

contiene intercalaciones de ceniza volcánica y en forma diseminada 

dentr<;> de la roca los siguientes constituyentes: fragmentos de ro

cas (andesitas y pórfidos riolfticos), feldespatos, cuarzo, biotita y 



A 

B 

Fotomicrografía de una ignimbrita en la cual se puede 
ver claramente una textura de tipo vermiculosa (típica 
de las tobas soldadas). En la parte inferior izquierda, 
se puede ver claramente un cristal alargado de biotita. 
Fotomicrografia tomada con LN (A) y NX (B) con un au
mento aproximado de 75X. 



A 

B 

Fotomicrografía de una ignimbrit.a en la cual se puede 
ver claramente una textura de tipo venniculosa (típica 
de las tobas soldadas). En la parte inferior izquierdap 
se puede ver claramente un cristal alargado de biotita. 
Fotomicrografía tomada con LN (A} y NX (B) con un au
mento aproximado de 75X. 
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magnetita. 

La matriz vítrea se observa parcialmente desvitrificada y con 

alteraciones de hematita, Umonita y minerales arcillosos. 

Los fragmentos de roca andesítica muestran una textura mlcr~ 

lítica porfídica, formando un agregado de finos microlitos de plagi~ 

clasas (andeslna-oligoclasa) con alteraciones de minerales arcillo

sos y reemplazados parcialmente por un agregado de limonita y he

maeita. 

Los fragmentos de pórfidos riol!ticos muestran una textura ho

locristalina porífica, formada por un agregado de fenocristales sub

edrales de cuarzo y feldespatos (sanidina)¡ incluidos en una mesost! 

sis formada por un agregado de cuarzo y feldespato potásico. Estos 

fragmentos tienen una fuerte alteración a minerales arcillosos. 

El cuarzo ocurre en cristales subedrales parcialmente corroí

dos. Este mineral se observa con extinción recta y sin alteración -

aparente. 

La biotlta se muestra en finos cristales tabulares con alteracio

nes parciales de clorita, hematita y llmonlta. 

La magnetita se encuentra en finos cristales euedrales y subedr!_ 

les diseminados en la roca. 

BASALTO ANDESITICO 

Los basaltos andesCticos se encuentran coronando la secuencia .. 
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estratigráfica del área de Tahuehueto, Dgo .• ocupan una gran ex

tensión dentro de ella; principalmente hacia la parte N-NW y toman 

forma de mesetas casi horizontales o con una ligera inclinación ha

cia el SW. 

Aspecto Megascópico: Estos basaltos tienen una coloración PªE 

do rojiza con puntos blancos y tonalidades ocres, presentan una es

tructura compacta y una textura porfrdica. El único mineral que se 

puede observar a simple vista es el feldespato. 

Aspecto Microsc~plco: Microscópicamente esta roca tiene una 

textura microlítica porfídica con la siguiente mineralización: 

Minerales Esenciales: L.abradorita-andesina 

Minerales Accesorios: Ferromagnesianos alterados (principal

mente olivino), magnetita. 

Minerales Secundarios: Clorita-hematita-sericita y minerales 

arcillosos. 

Relaciones Entre Minerales: Estas rocas tienen una textura mi

croiftica formada esenclaimente por piagiociasas caico-sódicas (ande

sina-labradorita), cuyos cristales son de forma euedral a subedral -

con ciertas alteraciones a hematita, limonita y minerales arcillosos 

(caolín probablemente). El olivino ocurre en cristales de tipo princi

palrn~nte euedrales con cierta alteraci6n hacia los bordes de clorita y 

sericlta. 



A 

B 

Fotomicrogratra de un basalto andesíclco de olivino en la que se 
ve claramente la textura de tip:> microlítica.porfídica formada -
principaimente por los cristales de plagioclasa calco-sódica (An 

- desina-Labradorita). Aproximadamente en la parte media de la
foto se pueden apreciar cristales euedrales de olivino con altera 
éí~n en sus lx>rdes principalmente. Fotomicrografía tomada coñ 
LN (A) y NX (B) con aumento aproximado de 75X. 



A 

B 

Fotomicrograffa de un basalto andesítico de olivino, la 
cual muestra una textura microlítica porfídica de pla
gioclasas calco-sódicas (Anñesina-Labradorlta). El oli 
vino se presenta en cristales de euedrales a subedrales
fuertemente alterados a iddingsita. Fotomicrograf:ía to
mada con LN (A) y NX (B) y aumento aproximado de 75X. 
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ROCAS IGENEAS INTRUSIVAS 

GRANODIORIT AS 

Las rocas granodiorlticas se encuentran aflorando en forma de 

stock en la parte NW de la zona en estudio, y es precisamente esca 

roca en la cual se encuentra emplazada la mineralización en el área 

El Rey, que es una de las que reviste mayor importancia regional

mente. 

Aspecto Megasc6pico: Megasc6plcamente la granodiorita pres~ 

ta un color gris verdoso claro, con puntos negros y blancos. Se le -

observa una textura fanerftica de grano medio muy compacta y los s!_ 

guientes minerales: plagioclasas, feldespatos, cuarzo y biotita. 

Minerales Primar.los: OUgoclasa-andesina-mlcroclina y cuarzo. 

Minerales Accesorios: Hornblenda-biotita 

Minerales Secundarios: Clorita-sericita-epidota 

Relaciones entre Minerales: Las plag!oclasas se presentan en 

cristales de forma subedral a euedral, zonados y con maclas de tipo 

albita-carlsbad. Estas plagioclasas son de tipo oligoclasa-andesina. 

y se encuentran parcialmente alteradas a sericita y en menor grado a 

epidota. 

El feldespato potásico en su variedad microcllna se encuentra -

en cristales de forma subedralt incipientemente alterados a sericlta 

y minerales arcillosos del grupo del caolín. 
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El cuarzo se encuentra en cristales de forma anedral con extin

ción recta y rellenando intersticios entre los feldepatos y la plagio

clasa. 

CUARZOMOOZONIT AS 

Estas rocas se encuentran aflorando tanto en la parte norte 

(4rea del Crestón), como en la parte sur (área 3·de Mayo) del área 

de estudio. Superficialmente tiene la forma de un dique en la parte 

norte. Posiblemente, estas partes representen cuerpos diferenciados 

del stock granodiorftico que aflora en el área del Rey. 

Aspecto Megasc6pico: La roca cuarzomonzonítica tiene una c~ 

loraci6n parda con manchas verdes y rojas. Presenta una textura -

porf!dica con matriz de grano fino bastante compacta. Los minera

les observables son plagioclasas, feldespatos y cuarzo. 

Aspecto MegascOp!co: Vista al microscopio esta roca tiene una 

textura porffdica con matriz holocristallna, hipidiom6rfica. Su mi

neraiogía es la siguiente: 

Minerales Primarios: Andeslna-ollgoclasa-ortoclasa-microcli

na y cuarzo. 

Minerales Secundarios: Clorita-serlcita-turmallna-plrita-hema

tita y llmonlta. 

Mineraies Accesorios: Hombienda-apatita-magnetita y biotita. 

Relaciones entre Minerales: La roca se encuentra constituida -



37 

El C!.m:rao se encuentra en cri~tales de forma anedral con extin

ción recta y rellenando intersticios entre los feldepatos y la plagio

clasa. 

CUA RZOMONZONIT AS 

Estas rocas se encuentran aflorando tanto en la parte norte 

(área del Crestón), como en la parte sur (área 3·de Mayo) del área 

de estudio. Superficialmente tiene la forma de un dique en la parte 

norte. Posiblemente, estas partes representen cuerpos diferenciados 

del stock grancxiiorl'tico que aflora en el área del Rey. 

Aspecto Megasc6pico: La roca cuarzomonzonruca tiene una e~ 

loración parda con manchas verdes y rojas. Presenta una textura -

porfídica con matriz de grano fino bastante compacta. Los minera

les observables son plagioclasas, feldespatos y cuarzo. 

Aspecto Megasc6pico: Vista al microscopio esta roca tiene una 

textura porfídica con matriz holocristallna, hipidiom6rflca. Su mi

neralogía es la siguiente: 

Minerales Primarios: Andeslna-ollgoclasa-ortoclasa-microcli .. 

na y cuarzo. 

Minerales Secundarios: Clorita-sericita-turmalina-pirita-hema

tita y llmonita. 

Minerales Accesorios: Homblenda-apatita-magnetita y biotlta. 

Relaciones entre Minerales: La roca se encuentra constitufda -
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por una matriz de grano fino, formada esencialmente por un agre

gado de cristales subedrales de plagioclasas de composición media 

(andesina-oligoclasa), con intercalaciones de feldespato potásico. 

Las plagioclasas se encuentran parcialmente alteradas a sericita 

y ocasionalmente a calcita. Los feldespatos se alteran parcial

mente a minerales arcillosos pertenecientes al grupo del caolfn. 

El cuarzo se encuentra generalmente rellenando intersticios 

dentro del agregado feldespático. Este mineral se presenta en -

cristales de forma anedral con extinción recta y sin alteración -

aparente. Existe una segunda generación de cuarzo s~cundario -

rellenando finas vetillas y diseminado en conjuntos cristalinos an!: 

drales. 

La homblenda se encuentra en cristales euedrales y subedra 

les, y generalmente con una alteración muy fuerte de calcita, el~ 

rita, hematita y llmonita, con aisladas inclusiones de apatita. 

La biotita se presenta en forma de cristales subedrales con h_! 

bito ta.bular, parcialmente alteradas a clorita. 

La magnetita se encuentra en cristales de forma anedral y s~ 

edral, diseminada y parcialmente alterada a hematita. 

La apatita ocurre en finos cristales subedrales y euedrales -

diseminados en toda la roca y como inclusiones dentro de los fe

rromagnesianos. 
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La turmalina se encuem.:ra presente en la roca rellenando veti-

llas con hdbito radial y en forma bastante diseminada. Este mine

ral denota fenómenos de tipo neumatolftico. 

IV. 2. e) Alteraciones 

Las alteraciones que afectan a las rocas existentes en 

Tahuehueto, Dgo., son de tipo hidrotermal y se encuentran ampll! 

mente distribufdas en toda la zona. 

Tres son los principales tipos de alteración hidrotermal que -

se pueden distinguir en las unidades litológicas que se encuentran 

alojando la mineralización en el área de estudio, y que en orden -

de importancia, son las siguientes: PROPILITICA, FILICA Y ARG.!_ 

LICA. 

ALTERACION PROPILITICA 

La alteración propilftica se presenta en mayor o menor grado -

dentro de todas las unidades litológicas que afloran en el área de T! 

huehueto, Dgo. , pero las rocas a las cuales se encuentran afectando 

más intensamente son las rocas andesíticas más antiguas. Esta un!_ 

dad presenta un color verde grisáceo consecuencia de la alteración 

propll!tlca avanzada que la afecta, la cual se encuentra definida por 

la siguiente asociación mineralógica: clorita, epidota, calcita 
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.±cuarzo, .± sericita y pirita. 

Las rocas cuarzomonzonfticas presentan esta alteración en for-

ma de manchas verdes dentro de una coloración pardusca que es la -

que presenta esta roca. La propilltización en este tipo de rocas es 

intermedio y se encuentra definida por la siguiente asociación min.= 

ralógica: clorita, cuarzo, pirita, + sericita, +minerales arcillo-

sos. 

Las rocas granodiorfticas también se encuentran afectadas por 

este tipo de alteración, aunque se puede notar que es en menor gra-

do en comparación con las andesitas. La alteración es de tipo inte,:: 

medio y se define por la siguiente asociación mineralógica: clorita, 

cuarzo, sericlta, epidota y pirita. 

Todas las demás rocas que afloran en el área de estudio, pre

sentan este tipo de alteración, pero en muy bajo grado. 

ALTERACION FILICA 

Siguiendo el orden de importancia de alteración, se tiene que 

la alteración ffiica Intermedia definida por la asociación mineral6g!_ 

ca: cuarzo,+ sericita, + pirita,+ clorita,+ minerales arcillosos, - - -
se encuentra alterando a rocas cuarzomonzoni'ticas, y representa 

la alteració., más tardía en esta roca. 

En las rocas andesíticas y granodiori'ticas, así como en todas-
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las demás rocas que se encuentran aflorando en esta área, la apari-

ci6n de la alteración ffiica es mínima e incipiente ya que su presen-

cia es ocasional. 

ALTERACION A RGILICA 

La alteración argfiica. se encuentra muy escasamente distribuí

da en las unidades litológicas presentes en el área de estudio. Sol! 

mente se encuentra como una alteración hipog~nica en las rocas cua! 

zomonzon!ticas, y está definida por la asociación mineralógica siguie.!!, 

te: cuarzo, minerales arcillosos, + sericlta, +clorita. 

En las demás unidades litológicas• esta alteración no se encue.!! 

tra definida y sólo ocasionalmente se puede tener parte de la asocia-

ción mineralógica que la determina. 

IV. 3) GEOLOGIA DE MINAS 

IV. 3. a) Descripción de Obras Mineras y Estructuras Mineraliza
das 

El estudio geológico del interior de la mina integrado al -

estudio geológico superficial local y regional da una mejor vlsl.ón ace! 

ca de los rasgos geológicos (vetas, fallas. fracturas, CO[\tactos litoló

gicos, alteraciones) más importantes. Si se tiene como base la inte

gracic5n de esta información, se puede llegar a tener una mejor inter

pretación y una mejor resolución de los problemas geológicos a los -
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que se tiene que enfrentar el geólogo de minas durante la planea

ción y posteriormente en el desarrollo de las obras mineras. 

La geología de minas se describe con base a las obras desa

rrolladas por el Consejo de Recursos Minerales dentro de la re

gión y teniendo como base cuatro áreas principales: Area El Rey, 

Area del Crestón, Area 5 de Mayo y Area Texcalama. 

AREA EL REY 

La bocamina del Nivel 1 de la Mina El Rey se encuentra ubica

da en dirección NSºE y a una distancia aproximada de 700 m en lí

nea recta del Rancho El 14. 

En la Mina El Rey se encuentran localizadas dos estructuras 

mineralizadas que tienen la forma de veta-falla y están emplazadas 

en rocas granodioríticas. Estas vetas reciben los nombres de Ve

ta Azufrosa y Veta Sta. Rita; la primera de ellas es la que desde el 

punto de vista económico presenta la mayor !mpori-..anc!a, de mane-

ra que fue a la veta que se dio preferencia, para ser explorada y· -

posteriormente desarrollada. 

Veta Azufrosa 

Se desarrollaron cuatro niveles: Nivel O, 1, 2 y 3; teniendo de! 

niveles de 50 m entre ellos (Ver Planos 5, 6, 7, 8). De los tres ni

veles sólo en el Nivel 1 se cortaron las dos vetas; La Azufrosa a una 

distancia de 35 m de la bocamina y la Sta, Rita a 50 m de distancia 
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de la Veta Azufrosa. En los tres niveles se desarrollaron frentes 

sobre la Veta Azufrosa, y solamente en el Nivel 1 sobre la Veta -

Sta. Rita. 

Esta veta tiene un rumbo aproximado de N45°E y en los Nive

les 1 y 2 que son los que tienen más desarrollo presenta un echado 

muy constante de 75 a 80° hacia el SE, pero a medida que se avanza 

sobre esta estructura hacia el norte, aproximadamente a los 21 O m 

de donde es cortada esta estructura con el socavón principal, el -

echado empieza a tener variación y cambia ligeramente hacia el -

NW. 

La Veta Azufrosa se encuentra muy bien definida por los dos 

respaldos de la falla y precisamente hacia dichos planos de la fa

lla se ·observa una salbanda de color amarillento y en menor pro

porci6n óxidos de manganeso. El comportamiento de esca veca por 

espacio de 200 m, es muy constante {de los 80 a 90 m hacia el SW 

donde fue cortada por el socavón principal y a 110 m hacia el NE, 

del mismo), con un espesor promedio de O. 8 m; pero a partir de -

los 110 m hacia el NE la estructura empieza a sufrir un ramaleo 

hasta presentar hilos con espesores de 5 a 10 cm, y ocasional

mente volverse a juntar. Sin embargo, la ley de los mismos cie!!_ 

de a disminuir considerablemente; de cal manera que los 200 m de 

veta regular pcx:lrían ser considerados como un clavo. Aparente-



44 

mente, a medida que se avanza en profundidad hacia la parte SW, -

se incrementa esta longitud debido a que el echado que tiene la falla 

postmineral que trunca las estructuras en esta área, es hacia el -

sw. 
La. Veta Azufrosa tiene como mineral de ganga, cuarzo en for

ma de agregado de cristales anedrales y subedrales con serlcita il!. 

tersticial y rellenando finas vetillas. Los minerales de mena que -

se encuentran intimamente asociados al cuarzo son: blenda y pirita 

principalmente, con menores concentraciones de pirita, calcopiri

ta, bornita, plata y oro. Estas concentraciones de mineral se pre

sentan en forma de vetillas en el cuarzo. Ocasionalmente hacia el 

centro de las estructuras se observan drusas con cristales de cuar 

zo bien desarrollados que representan una textura de relleno de ca

vidades. 

AREA EL CRESfON 

Dentro del área El Crestón se desarrolló una obra minera en -

el Nivel 16, que se encuentra localizado en la parte más baja de es

ta estructura, con dirección N30°E y a una distancia de 400 m del -

Rancho El 14. (Ver Plano No. 4). 

Por otra parte, El Crestón tiene un desarrollo de obra. minera -

muy grande, excavado en un total de 10 niveles, distribuídos dentro 
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de una diferencia de elevación de 480 m de la siguiente manera: -

de la parte más alta a la parte más baja; Nivel O, Nivel 3, Nivel 6, 

Nivel 7, Nivel 9, Nivel 10, Nivel ll, Nivel 12, Nivel 14 y Nivel 16. 

De las tres estructuras que afloran superficialmente, (Veta La 

Escondida y Crestón 1 y 2) en el 0.nico nivel donde se encuentran co! 

tadas por un crucero es en el Nivel 14. En este nivel únicamente se 

encuentran desarrolladas en tramos la Veta Crestón 1 y La Escondi

da; en los niveles superiores tan sólo se ha desarrollado la Veta Cre~ 

tOn l.. El Nivel 16 se desarrolló en gran parte sobre la Veta La Esca!! 

dida y se cortó la Veta Crestón 2. 

Estas tres vetas siguen una trayectoria aparentemente paralela, 

pero las que más conservan este paralelismo son las Vetas Crestón 

1 y 2, que tienen un rumbo aproximado de N25°E, y un buzamiento de 

70° hacia el SW. Al principio la Veta La Escondida se presenta para

lela a las otras dos vetas, pero conforme se avanza hacia el N se va 

separando hacia el W. 

Estas estructuras frecuentemente presentan un fuerte brecha

miento formado principalmente por fragmentos de roca de composi

ción cuerzomonzon!tlca, cementados por cuarzo lechoso y mineral -

diseminado, principalmente pirita, calcopirita y bomita. Estas ve

tas se presentan muy oxidadas con abundantes óxidos de fierro y ma.!! 

ganeso, que se pueden notar básicamente en las fracturas y fallas. 



46 

La ganga característica de estas estructuras es el cuarzo, pe

ro en partes y en grado mucho menor se encuentra calcita. 

La Veta Crestón 1 es la que tiene mayor cantidad de calcita co

mo ganga pero sin llegar a superar al cuarzo. 

Dentro de estas vetas se tiene como mena principal la blenda -

y galena con poca ley de plata, algo de calcopirita, pirita y bornlta. 

La mineralización se encuentra en forma de vetillas a lo largo de -

fracturas, pero en partes se puede encontrar bordeando fragmentos 

de roca, lo que da un aspecto brechoide que es muy frecuente dentro 

de esta área. 

A medida que estas vetas se profundizan en dirección N, se no 

ta, en casi todos los niveles, que se ramalean considerablemente y 

forman vetas muy angostas; además sus leyes disminuyen en valores 

de plata. 

AREA 5 DE MAYO 

La Mina 5 de Mayo se localiza aproximadamente a 1 000 m en -

dirección SSS°W del Rancho El Catorce. Fue realizada teniendo en -

cuenta tres estructuras mineralizadas que se encuentran dentro del 

área. 

Las estructuras del área son la Veta 5 de Mayo 1, la Veta 5 de 

Mayo 2 (Ver Plano No. 9 y 10)¡ y la Veta El Camino.. Las Vetas 5 -
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de mayo 1 y 2 son veta-falla y la Veta El Camino aparenta ser una 

veta de fisura. En cuanto a importancia económica, las Vetas 5 -

de Mayo 1 y 2 son las que presentan mayor interés. Estas dos ve

tas tienen una apariencia paralela con una dirección aproximada de 

N30ºE y una separaciOn de 40 m entre ambas vetas. 

La Veta 5 de Mayo 1, .presenta espesores hasta de 5 m; a me

dida que se profundiza en dirección N, su espesor disminuye hasta 

O. 8 m, y sus leyes bajan considerablemente hasta que es desplaza

da y totalmente estrangulada por fallas, posiblemente ocasionadas 

por la presencia de un dique muy cercano que trunca la Veta 5 de 

Mayo 2. El desarrollo de la Veta 5 de Mayo 1 es 140 m, con un -

rumbo N30°E y un buzamiento de 55 a 60° hacia el SE. En este tr! 

mo se puede ver que el tipo de roca dentro de la cual se encuentra 

emplazada la estructura mineralizada es una andesita; además, -

aparte de la falla principal existieron movimientos posteriores -

que ocasionaron una serie de fracturas y fallas que afectan direc

tamente a la estructura, permitiendo la percolaci6n de agua que -

ha provocado una oxidación muy fuerte en toda la veta y hasta una 

posible lixivlaci6n de los sulfuros primarios. 

La Veta S de Mayo 2 tiene un rumbo N 30ºE y un echado pro

medl~ de 75° hacia el SE, su espesor es de O. 7 a O. 8 metros. -

Aunque tiene un espesor menor que la Veta 5 de Mayo 1, se puede 



Mineralizacl6a que ae presenta rodeando de manera ordenada a frag
mentos de roca de tipo andesrtico. Ocasionalmente y de manera muy 
local, como ea el caso de la Veta 5 de Mayo 2, esta mineralización -
da la aput.encta de n6dulos. 

Calcoplrlta 
Cuarzo 
Blenda 
Galena 
Fragmentos de roca 
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ver que es una veta que tiene una mayor concentraci6n de mineral. 

Dentro de ella, la mineralización se puede observar en dos formas: 

la principal como vetillas de sulfuros de plomo, zinc, cobre y fierro 

dentro de una ganga cuarzosa, y una secundaria que se encuentra con 

menor frecuencia que da la apariencia de ser nódulos con fragmentos 

de roca en el centro y alrededor de ellos se tiene la mineralización. 

Como mena principal existe blenda y galena y en menor propor

ción calcopirita, pirita, bornita, plata, oro y cobre; todos estos mi

nerales tienen como ganga cuarzo cristalino y lechoso. 

AREA TEXCALAMA 

Dentro de esta área, localizada aproximadamente a 600 m en d!_ 

rección 810° E del Rancho El 14, se hizo obra minera únicamente en 

la Mina El Saltito, sobre la Veta Texcalama. Esta veta en superficie 

es una de las que más afloran dentro del área de estudio y aunque ti~ 

ne espesor de O. 7 a O. 8 m, presenta muy buenos valores de oro. La 

obra (Ver Plano No. 11), tiene un desarrollo de 140 m durante el cual 

se observa una estructura con mucha variación respecto a su espe

sor; se puede considerar como una veta que presenta la forma de -

rosario. El espesor en interior de mina se conserva entre O. 70 y 

O. 75 m, con un echado promedio de 75° hacia el SE. 

Hacia el bajo de la veta se observa una coloración amarilla y 
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rojiza que es aparentemente donde se presentan los más altos va

lores de oro, Dentro de la veta se observan drusas con cristales 

de cuarzo y ocasionalmente cristales de yeso bien desarrollados. 

La roca encajonante de la Veta de Texcalama es la andesita 

que corresponde a la roca más antigua que aflora dentro del área 

de estudio. 

La Veta Texcalama tiene como mena principal blenda y gale

na y en menor proporción plata, oro, pirita, calcopirita y bornl

ta; la ganga es cuarzo cristalino y en partes lechoso. 

AREA 3 DE MAYO 

Esta área se localiza en la parte topográficamente más baja -

de la zona de estooio, aproximadamente en dirección S20ºE y a una 

distancia de 2 km en línea recta del Rancho El 14. 

En ésta se encuentran aflorando principalmente las rocas andes!_ 

ticas más antiguas, parte de la secuencia plroclástica y en menor e! 

cala rocas cuarzomonzoníticas y diques de composición diorftica. 

En rocas andesfticas muy oxidadas se tiene una serie de estruc

turas mineralizadas~ dos de estas estructuras son muy importantes la 

Veta ]esas y la Veta María. Estas vetas tienden a ser paralelas y -

se encuentran con una separación de 100 m aproximadamente y un -

rumbo de N35º- 45°E. Por otra parte, afloran formando crestones -
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por espacio de óOO m con un espesor que varra entre O. 5 y 2. O me-

tros. 

La Veta Jesús es la Gnica estructura mineralizada dentro de la 

localidad que tiene un buzamiento promedio de 75° hacia el NW. -

Presenta como ganga cuarzo lechoso, con sulfuros de plomo y zinc 

en forma diseminada. Ocasionalmente se encuentran desprendi

mientos de esta estructura en forma de hilos de carbonato de cal

cio (calcita). 

La Veta María tiene un buzamiento promedio de 75° hacia el 

SE, teniendo como ganga cuarzo lechoso en forma de hilos y pre

sentando sulfuros de plomo y fierro diseminados. Esta veta tiene 

la apariencia de tener un desprendimiento que forma la Veta Rosa, 

que sigue una dirección paralela a la Veta María, pero con un buza

miento hacia el NW. 

IV. 3. b) Controles de Mineralización 

A continuación se exponen las principales guías de mi

neralización que se observan en el Distrito Mine.ro Tahuehueto, Dgo. 

Guías Fislogr4ficas 

En la zona de Tahuehueto, Dgo,, las expresiones topográficas -

de la mlnerallzac16n constituyen el control m!s evidente de !a m!ema. 

Las vetas en sentido general, son sillcacadas y por lo tanto pre-
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sentan una mayor resistencia a la erosión que las mismas rocas en

cajonantes (andesitas, dacitas cuarzomonzonitas y granodioritas), y 

por lo tanto constituyen eminencias en forma de crestones que resal

tan a simple vista. 

La presencia de crestones en el distrito determina la presencia 

de minerallzaci6n, pero no necesariamente cumple con una relación 

directa con la cantidad de mineral presente, es decir el espesor de 

las estructuras mineralizadas no está en relaci6n directa con el com 

portamiento de las vetas a profundidad. 

Debido al intenso tectonlamo que ha sufrido el distrito, ha cau~ 

aado el basculamlento de bloques y por lo tanto el nivel de erosión -

varía de un 4rea a otra, ocasionando distintos niveles de oxidación, 

dependiendo tanto de la sltuaclOn topográfica como de la estructura -

de la veta y del grado de alteracl6n de las rocas encajonantes. 

Guías MineralOgicas 

De acuerdo a las experiencias que se tienen del distrito, se ob

servan los siguientes controles mlnera16gicos que rigen en cierta fo! 

ma este yacimiento. Estos par4metros se refieren principalmente -

a minerales de ganga y alteraciones de la roca encajonanre. 

En cuanto a los minerales de ganga, cuando ocasionalmente se -

tiene éalclta como ganga en cantidades menores que cuarzo, los valo

res de Ag, Pb, Zn disminuyen considerablemente, mientras que cua.!!. 
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do la ganga está constitufda casi en su totalidad por cuarzo, los va

lores de Ag, Pb, Zn son considerables. 

Se ha logrado establecer en el distrito que las zonas que presen

tan gran oxidación determinan la proximidad de vetas, debido a la oX!_ 

dacioo de los metales. 

En general, -las alteraciones como son la propllftica, tnlca y ar

gfiica se encuentran distrlbuídas en mayor o menor grado en la zona, 

por lo que no resulta fácil establecer guras confiables para la detec

ción de áreas con mayor concentración de mineral, y sólo en base a 

la observación minuciosa de las estructuras mineralizada1, se han 

podido establecer los siguientes parámetros: la alteración propilíti

ca se encuentra afectando a las andesitas en las cercanías de las es

tructuras mineralizadas y se observa principalmente en el alto de las 

vetas, como es el caso de las Vetas 5 de Mayo 1 y 2 y Texcalama. 

La alteración truca y la mineralización de mena que presentan -

principalmente las rocas granodiorrticas en el área El Rey en apa

riencia forman parte de un mismo proceso, por lo que en este sent.!_ 

do las concentraciones de mena más interesantes en ésta, esttln aso

ciadas estrechamente con esca alteración. 

En el área El Crestón la cloritizaclón y silicificac16n parecen 

ser las alteraciones de mayor importancia• en vista de su estrecha 

relación con las mejores concentraciones de mineralización, ya que 

constituye la alteración de gran uniformidad vertical y lateral, eser! 
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chamente asociada a los clavos principales de Pb-Zn mismos que -

se encuentran predominando hacia el bajo de la estructura. 

Guras EstratJgrAficaa y Lltol6gicas 

En el Di1trlto Minero de Tahuehueto, Dgo., las rocas andesítl

caa que han 1ldo postuladas por varios autores como una guía de mi

nerallzacl6n regional en la Provincia Fisiográfica de la Sierra Madre 

Occidental, constituyen en gran parte la roca encajonante de las es

tructuras mineralizadas del mismo, principalmente en las partes -

que ae encuentran topográficamente más bajas. 

Estas rocas fueron fracturadas, afalladas y alteradas por solu

ciones h!drotermales como consecuencia de la intrusión de cuerpos 

magmltlcos de composlcl6n granítica, permitiendo que estas fract.!! 

ras y fallas formaran verdaderos canales permeables, por los cua

les pudieran ascender con facilidad los fiuídos minerallzantes. 

Por otra parte, en las zonas donde la minerallzact6n penetra -

en otras unidades litolOgicas, como son los casos de El Crestón y 

El Rey, no se observan cambios notables en las estructuras. 

Guras Estructurales 

En el yacimiento de Tahuehueto, Dgo., el elemento estructural 

constituye uno de los factores más importantes en el control de la -

minerallzacl6n. 
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En general, como ya se ha mencionado, existen dos sistemas de 

fracturamiento bien definidos en la región: que en conjunto constituyen 

un mcxlelo estructural: 

- Un sistema de fallas normales premineralización que presen

tan una orientación preferencial NE 30° - 60° SW y buzamientos 

hacia el SE. 

- Un sistema más joven de fallas postmineralización, general

mente de tipo normal con una orientación preferente NW 25°

SSºSE y buzamiento hacia el SW. 

El primero de los sistemas sirvió para la circulación y depósi

to de fluidos mineralizantes, asr como para el control del emplaza

miento de los cuerpos intrusivos. El segundo sirvió para cortar las 

vetas y afectó a tcxla la columna estratigráfica, formando una serie 

de bloques cardos en forma de escalón, que desplazaron la mineral!. 

zac16n. 

Por otra parte, teniendo en cuenta el comportamiento de la mi

nerallzaciOn en el distrito, se pueden establecer ios siguientes con

troles estructurales confiables de la mineralización que en orden de 

importancia son los siguientes: 

a) Clavos a rumbo de vetas 

b) Clavos de intersección a rumbo de veta 

c) Clavos de intersección a echado de veta 



d) Disminuc16n de espesor de estructuras a pro~nd1dad en ro

cas Intrusivas. 

IV.4) GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

Las estructuras tanto del área de estudio como de la re

gl6n, han aldo provocadas .por las perturbaciones orogénicas de la -

Revolucl6n Laramlde, efectuada a fines del Cretáclco y principios 

del Terciario. 

Las unidades llto16gicas a nivel regional y dentro del -

4rea de estudio forman un monocllnal con un buzamiento de 8 a 12° 

hacia el SW. 

Los rasgos m4s importantes que se observan dentro del 

4rea consisten principalmente de fallas y fracturas que pueden ser 

agrupadas dentro de dos sistemas principales: el más antiguo que 

seña premlneral y el mis joven que sería postmineral. El prime

ro de ellos es un fracturamienco que alrvi6 para la circulacl6n y d.=, 

p6s!to de !os fluidos mlnerallzantes: canalete en fallas normales -

paralelas y aubparalelas con rumbo preferencial N E-SW y buzamie.!!_ 

to de 75 a 80° hacia el SE, con desprendimientos o ramalees que por 

1u po1lcl6n sugieren fuerzas de compresión E-W, posteriores a las 

fuerzas de tensión N-S. Este sistema de fallamlento se encuentra -

afectando pr!nc!pe.LT.ente a la secuenc(a volcánica calcoalcalina más 
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antigua, y a las rocas intrusivas, por lo que se puede pensar en -

una edad aproximada para este fracturamlento posterior al Eoceno 

Tardío. Esta es la edad aproximada de las rocas intrusivas del 

Area, que se toman como base, ya que al estar intrusionando a la 

secuencia volcánica inferior y parte de la secuencia piroclástica, 

estos cuerpos intrusivos son necesariamente de edad más joven. 

Respecto al desplazamiento vertical que presenta este sistema de 

fallamiento, no existe algQn lugar donde pueda ser medido con pr!: 

cl.síón y sólo se tiene conocimiento del interior de la mina, don ... 

de se observa, en forma muy clara, el estriamiento dejado por el 

desplazamiento de bloques ocasionado por fuerzas de tensión. 

El segundo de los sistemas de fallamiento es un sistema post

mineral ~ consiste de fallas y fracturas aproximadamente paralelas 

con rumbo preferencial NW-SE, y buzamiento hacia el SW. Las -

fallas principales que forman este sistema son dos: la primera de 

ellas cruza en la parte central de la zona de estudio y puede ser -

seguida regionalmente por varios kiiómetros, es una fülla normal 

con un desplazamiento vertical posiblemente cercano a los 200 m! 

tros. Esta falla corta toda la secuencia litológica incluyendo las 

rocas ignimbrítlcas y basálticas más jóvenes; también trunca las 

estructuras mineralizadas de las Minas El Rey y El Crestón. La 

segunda de estas fallas se encuentra localizada en la parte NW~SE 

del área de estudio y al igual que la primera, es una falla normal 



Contacto litológico discordante entre una ignimbrita (A) y una 
brecha aglomerática (B) siendo afectado por una falla norma 1 
muy bien definida. 
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con inclinaci6n hacia el SW. Esta falla corta toda la secuencia U-

tol6gica de la regiOn y en el área 5 de Mayo en la frente SW trunca 

las estructuras mineralizadas. La falla tiene un desplazamiento -

vertical aproximado a los 100 metros. 

A los dos grupos de fallas y fracturas principales se asoct.an 

fracturas que deben de conalderarse como un sistema de fractura-

mlento secundarlo o complementarlo al fallamlento principal. 

En la reglOn se observan varios diques entre los que se pueden 

mencionar el que ae encuentra en el Area de El Crestón; este es un 

dique de composición cuarzomonzonrtica con una longitud superficial 

de 600 m y un espesor de 150 a 200 m, y un desnivel de 450 m apro-

ximadamente; eate dique se encuentra muy relacionado a la minerali . -
zaclOn ya que !sta se encuentra emplazada en él. 

En el mismo crest6n, exactamente a la entrada de la bocamina 

del Nivel 16 e lntrusionando al dique cuarzomonzonftlco se tiene un 

dique de composiclOn andesrtica con espesor de 1 m cortando a las 

estructuras mineralizadas y siguiendo hacia El Rey. 

En el área 5 de Mayo se encuentra aflorando un dique con un es

pesor, de 1. 5 m y que en interior de mina corta las Vetas 5 de Mayo -

Nos, 1 y 2; tiene una composici6n diorftica y un rumbo NW-SE. 



Panorámica que muestra algunas de las unldades litológicas siendo afectadas por fallas normales 
con fuertes desplazamientos, mismos que ocasionaron una serle de bloques caídos en forma esca 
lonada, principalmente en dlrecc16n sur. -

(A) Basalto andesftlco 
(B) lgnlrnbrltas 
(C) Dacita 
(D) Brecha aglomerácica 
(E) Toba riolítica 
(F) Aglomerado 
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En el Prospecto 3 de Mayo, hacia abajo del Rancho Hacienda de 

La Rueda y siguiendo la corriente del Río de Las Vueltas, se encue!l 

tran tres diques que varían de rumbo N franco a NW, con espesores 

que van de los 10 a 15 m, con una composición dacftlca y diorftica 

principalmente. Estos diques se encuentran intrusionando únicame~ 

te a rocas andesíticas más antiguas. 

IV. 5) GEOLOGIA HISTORICA 

La serie de eventos que se llevaron a cabo a lo largo -

de la Sierra Madre Occidental y en particular en la zona en estudio, 

abarca un período desde fines del Cretácico hasta el Reciente; con 

base en esto, a continuación se expone un bosquejo histórico: 

El más antiguo rasgo del cual se tenga evidencia, es -

la depositaci6n de rocas sedimentarias, las cuales probablemente 

forman el basamento de la secuencia volcánica. Estas rocas se 

han encontrado en afloramientos de dimensiones muy restringidas 

como es el caso del que se encuentra en el Arroyo Pascuas cerca -

del mineral de Blrtmoa; en este lugar se presentan Umolltas que ti.:_ 

nen como característica fundamental la presencia de braquiópodos. 

En el Cretácico se tiene una formación de calizas oue 

constituyen la cordillera de lndé, penetrando hasta el pie de la Si.:. 
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rra Madre Occidental durante este período. Hacia el Cretácio TeIE 

prano las tierras emergidas al N de la República se encontraban 

principalmente en lo que es actualmente el Estado de Sonora y tam

bién Sinaloa y se extendían hasta la parte de Michoacán. En la par

te oriente de estas tierras emergidas se extendra el Miogeosincllnal 

Mexicano agrupando en la actualidad los Estados de Chihuahua, orie_!! 

te de Durango y Zacatecas, Coahulla, Nuevo León y Tamaullpas; pa

ra este período San Luis Potosí se encontraba actuando como platafoE 

ma y una parte de Coahulla como isla. 

Durante el Cretácico Medio se puede considerar una eta

pa de calma que permitió que se continuara con las mismas condicio

nes anteriores. 

En el Cretáclco Tardío y Terciario Temprano(?) se re

gistró un largo período de actividad volcánica. En este tiempo fueron 

depositadas las rocas de composición andesítica con espesores posi

blemente superiores a los 1 500 metros, que son las que representan 

el evento más antiguo existente en la reglón. 

Posteriormente, en el Eoceno Tard!o (?)se efectuó un~ 

r!cxlo de fracturamlento con rumbo NE·SW y E-NE, acompaftado de 

una ligera f.ncllnaci.On de las andesitas, mismas que posteriormente 

fueron intrusionadas por cuerpos granodiorfticos en forma de stocks. 



60 

Después del fallamiento y la intrusión ocurre un intensa 

alteración propilrtlca, seguida más tarde por una alteración cuarzo· 

sericítica y una depositación de mineral con rumbo NE preferencial, 

dando lugar a Ia.s vetas-fallas que se conocen actualmente. 

Una etapa de relativa calma es el siguiente evento, en -

este tiempo se llevO a cabo un período de intrusión de la roca ya ex~ 

tente, en forma de diques de compocisi6n dacftica, andesítica y diorí -
tica. Las rocas andesfticas y granodlorfticas ya mineralizadas fue

ron atacadas por fenómenos erosivos. Para fines del Oligoceno y 

principios del Mioceno, ocurre una nueva reactivación volcánica que 

viene a cubrir en discordancia litológica a las andesitas y rocas ln

truslvas. Esta nueva reactivación volcánica estuvo constltu!'da por 

derrames de plroclásticos, tobas e ignimbritaa de composición rio

Irtica y basaltos andesiticos. 

Durante _el Mioceno acaeció un segundo perfodo de acti

vidad tectónica que dio lugar a grandes fallas y fracturas casi vertl 

cales con rumbos preferenciales NW-SE, que son las que se encuen

tran truncando las estructuras mineralizadas del área de Tahuehueto. 

Esto fue debido a la culminación del ajuste lsost4tico iniciado en el -

Oligoceno, dando lugar a derrames basálticos que se pueden observar 

en el municipio de Canatlán, Nombre de Dios, Peanas y Tahuehueto, 
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Durango. 

Por Gltimo, en épocas recientes, debido a los efectos 

de la erosión biológica, física y química, grandes áreas de la Si~ 

rra Madre Occidental se han cubierto po.r suelo. 



V. YACIMIENTOS MINERALES 

En el Distrito Minero de Tahuehueto, Dgo., la mineralización 

se encuentra emplazada en tres tipos de rocas: rocas andesíticas

dacíticas, cuarzomonzonitas y granodioritas; es decir, la mineral.!_ 

zaci6n se tiene emplazada en casi toda la secuencia de rocas corre! 

pondientes al Terciario, exceptuando anicamente a la secuencia pir~ 

elástica formada por alternancia de agomerados y tobas, coronados 

por ignimbritas y basaltos, que actuaron como una roca sello a la -

circulación de soluciones miner~lizantes. 

Las estructuras mineralizadas se presentan en forma de vetas 

que se encuentran ocupando el espacio de fallas y fisuras. Las ve

tas toman la forma que presentan las fallas y fisuras, que general

mente es muy irregular; tomando ocasionalmente forma de rosario y 

en partes un aspecto brechoide, en el cual se observan fragmentos -

de roca alrededor de los cuales se encuentra depositada la minerali

zaci6n. 

Dentro del Distrito de Tahuehueto, Dgo., las vetas tienen una -

orientaciOn preferencial NE-SW que varía entre los 30° y los 50° y -

teniendo un echado de 70° a 85º hacia el SE. La Gnica veta que pre

senta echado hacia el NW en el distrito es la Veta Jesas, que se en

cuentra en el área 3 de Mayo, 
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Las vetas en ocasiones presentan bandeamiento o crustifica

c16n aparente, con estructuras masivas, bastante compactas y • 

con drusas espaciadas rellenas de cristales de cuarzo de forma 

euedral pero no de gran tamai'io, representando una textura de r~ 

lleno de cavidades bien definida. Tanto la forma que pre~entan -

las vetas como su orientaai6n y textura son las que más abundan 

regionalmente: hacia el S de Tahuehueto, en los Distrito Mineros 

de Topta, Canelas, Birimoa y La Esperanza Dgo., se tienen pre

sentes, con ligeras variaciones como es el caso del espesor de las 

vetas que es un poco menor pero con una mayor concentración de 

mineral, lo cual no ae presenta en Tahuehueto al disminuir el es .. 

pesor de las vetas. 

V.1) MlNERALOGJA 

Por medio de ejemplares de mano y de superficies puli

das fue posible identificar un poco menos de 25 minerales entre pr!. 

marlos y secundarlos; de éstos se pueden encontrar comúnmente ª!. 
rededor de 12 en las zonas mineralizadas y el resto también se en

cuentran pero en mucho menor cantidad. La mineralización está -

compuesta únicamente por sulfuros. Los sulfuros de zinc (blenda) 

y sulfuros de plomo (galena), son los minerales de mena que se pr! 

sentan con más frecuencia; por lo que respecta a la ganga, el cuar-
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zo es el principal mineral. 

Minerales de Mena: 

Los minerales de mena observados son los siguientes: 

Hipogénicos: 

Galena 

Blenda 

Calcopirita 

Cobre gris (tetraedrita-tenantita- plata-electrum) 

Bomita 

Supergénicos: 

Calcocita 

Malaquita 

Azurita 

Covellta 

C~uslta 

Hemimorfita 

Smithsonita 

Hematita 

Limonita 

V. l. a) Minerales Hipogénicos 

Blenda. - La blenda se encuentra de manera abundante -
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en la mineralización del Distrito de Tahuehueto, Ogo. Se encuen

tra en cristales anedrales con tamaft.o de grano grueso con inclusi~ 

nea de calcopirita en forma de textura de exsoluci6n y en vetilla.s. 

Este mineral tiene variación de color dependiendo de su contenido -

de fierro. 

Galena. - Este mineral es también abundante, y se tie

ne cristalizado tanto en grano grueso como fino, que marca el grado 

argentifero del mismo. Se encuentra en cristales subedrales y ane

drales y en parte reemplazando a la calcopirita y blenda. 

Calcopirita. - La calcopirita ocurre en pequenas cantida

des, constituyendo cristales muy finos, en íntima asociación con la -

blenda, ya que se encuentran incluídos en ella y también ocurre en 

cristales anedrales diseminados, parcialmente alterados por calcoci .. 

ta y covellta. 

Cobre Gris (tetraedrita-tenantita). - Esta aooc!ec!ón se 

encuentra presente en inclusiones en calcopirita, pero también se -

encuentra con cierta frecuencia formando intercrecimientos con gale

na, los cuales están incluídos en calcopirita. Asimismo, la tetraedr,!. 

ta- tenantita se presenta formando exsoluciones en galena, lo cual se 

puede observar principalmente en aqueiias zonas en donde éste últi

mo es abundante. 
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Bornita. - La bornita comanmente se encuentra aso

ciada a la calcopirita ya sea como cristales anedrales individua

les y en forma diseminada o como intercrecimientos de bordes 

mutuos y en ocasiones como vetillas dentro de la calcopirita, 

que definen aunque burdamente los planos de crucero de la esf_! 

lerita. La bornita frecuentemente se encuentra alterada por ca!. 

cocita y coveUta. 

Pirita. - La pirita se encuentra en cristales que va

rían de euedrales hasta anedrales y en tamaftos hasta de 1. 5 mm. 

Los cristales de pirita se encuentran diseminados en el cuarzo y 

en forma de vetillas, con frecuencia muestran reemplazamientos 

en sus bordes por sulfuros originados en etapas consecuentes.· 

Plata y Electrum. - Este mineral no fue observado en 

los presentes estudios; no obstante, aparentemente se extrajeron -

en partes superflcia.Ies de los yacimientos. Sin embargo, los valo

res de plata aum.entan considerablemente en zona• de intenso frac~ 

ramiento que fueron favorables al enriquecimiento supergéntco, al 

lixiviarse los sulfuros y enriquecerse en plata. 

V. l. b} Minerales Supergénicos 

El evento de enriquecimiento supergenético y oxidacl6n 

en el Distrito Minero de 'fahuehueto, Dgo., es muy evidente. La -



67 

distribución de la zona de enriquecimiento se presenta de forma -

muy irregular, pero básicamente su ocurrencia está controlada -

por zonas de fracturamiento pre y postmineralización. 

Covelita y Calcocita. .. Estos minerales son los de ma

yor distribución en la zona supergénica. Ocurren principalmente -

como alteraciones y reemplazando en sus bordes y fracturas a bor

nita, calcopirita, galena, esfalerlta y en ocasiones la covelita re

emplaza a la calcocita. 

Malaquita y Azurita. - La malaquita y azurita ocurren -

en la zona de alteración supergénica. 

Hematita y Llmonlta. -Se encuentran en forma abundante 

en casi toda la parte superior del yacimiento, en las paredes de las 

fallas mineralizadas y en fracturas secundarias pequei\as. 

V .1. e) Minerales de Ganga 

Cuarzo. - El principal mineral de ganga que se encuen

tra en el distrito es el cuarzo; este mineral se tiene íntimamente -

asociado a los minerales de mena. Se presenta formando un mosai

co inequlgranular de cristales anedrales y subedrales de grano fino 

a meálo, en ocasiones con zonas peque nas de crecimiento de clorita 

y sericita, y rellenando finas vetillas.. Hacia la parte central de las 



68 

vetas, ocasionalmente tienen un aparente bandeamiento o crustifi

caci6n, con estructuras masivas, muy compacta y con drusas re

llenas de cristales de cuarzo de forma euedral. 

Por tanto, se pueden definir en est~ caso la existencia 

de dos generaciones de cuarzo; la primera a .. ociada a la minerali

zación y la segunda en una etapa posterior formando las drusas. 

Calcita. - Este mineral aunque no es muy abundante y 

se encuentra esporádicamente, ocurre generalmente en drusas en 

forma de cristales bien desarrollados y rellenando finas vetillas. 

Clorita. - La clorita se presenta esporádicamente, en 

forma de cristales diseminados y rellenando finas vetillas. 

Yeso y Fluorita. - Se encuentran como minerales s~ 

pergénicos rellenando vetillas principalmente en las áreas de 5 de 

Mayo y Texca!ama. 

V.2) PARAGENESIS 

El término paragénesis de acuerdo con Routhler, fue 

creado por Brelthaupt en 1849, y lo utilizó para definir una asocia

ción mineralógica que resulta deun proceso geológico o geoquímico 

dado, pudiéndose presentar más de una paragénesis en un mismo -
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f otomicrograffa que muestra galena {gn) reemplazando a 
esfalerita {sl) y calcopirita (cp) e intercrecimientos de es 
falerita y calcopirita con vetillas de los mismos minerales. 
En la calcopirita se observa un intercrecimiento de crista 
les euedrales hexagonales {probablemente cuarzo de la gi'n 
ga de la veta). Aumento aproximado 60X. -
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Foromicrografía que muestra vetlllas de calcopirita (cp) 
en bornlta (br), en donde la bornlta presenta textura de 
de exoluclOn con la calcopirita. Aumento aproximado -
60X. 
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E'otomicrograña mostrando galena (gn) en una textura 
de reemplazamiento a manera de golfos de galena en 
calcopirita (cp). La galena presenta arreglos triangu 
lares característicos. Aumento aproximado 60X. -
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Eotomlcrografía mostrando pirita (py) y calcopirita (cp) 
en una textura de isla y mar, en donde la pirita represen 
ta la isla y la calcopirita el mar. Aumento aproximado -
60X. 



Fotomicrografía que muestra lntercrecimiento de bomita 
(br) y esfalerita (sl) siendo reemplazadas por galena (gn) 
con alteración en los bordes por calcocita (ce). Amnento 
aproximado 60X. 
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yacimiento. 

Para la determinación de la paragénesis se tomaron co

mo base los estudios mineragráficos de superficies pulidas, corna

das de muestras colectadas en las menas. 

Como base en estos estudios, se concluyó la siguiente -

parag~nesis para el Distrito Minero de Tahuehueto; Dgo. 

a) PARAGENESIS HIPOGENICAS 

MINERALES DE MENA 

Galena 

Blenda 

Calcopirita 

Cobre gris (tetraedrita-tenantit~) 

Bornita 

Plata-Electrum 

Mil'~ERA LES DE GANGA 

Cuarzo 

Calcita 

Clorita 

Sericita 

Pirita 

Yeso 

Fluorita 



b) Mll'1ERA.LOOIA Sl.JPERGhÑiCA 

Calcocita 

Malaquita 

Azurita 

Covelita 

Cerusita 

Hemimorflta 

Smithsonita 

Hematita 

Limonlta 

V. 3) SUCESION 

70 

La sucesión de mineral indica el orden en el cual fueron 

depositados los distintos minerales que constituyen un yacimiento. -

Este orden depende de la evolución de las condiciones frsico-qufmicas, 

acaecidas en el medio donde fueron formadas. 

De acuerdo con la semejanza entre las sucesiones propue! 

tas por Lindgren (1937) y Edwards (1947,1952), entre los cuales se -

concluyó el orden de depositación en el cual primero se depositan los 

silicatos, después los óxidos, luego los sulfuros y sulfosales y por -

último los metales, se puede concluir que dentro del Distrito Minero 

de Tahuehueto, Dgo., únicamente se tienen sulfuros y sulfos.1i:.•.:;. 
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Tam-iñni mmo f:ll!lse los esnrlios mineragráficos de su-

. perficiies p1Hdas mma:Jas de muestras colectadas en las menas, se 

¡a:op!Jllle la signieDte sucesiOO minera16gica para este distrito. 

PIJIIrA 
111..ENDA 
CALCOflRn:A 
IK>llHff A 
'IHIRAEDRITA 
GALENA 
CALalCITA 
COVELD'A 

CUA.ltZO 
CAI.cnA 
SEJUCrrA 
CIDRII'A 
JUV&'IIl'A 
I..lllC»RTA 

HIPOGENlCOS SUPERGENICOS 

Esta ax::esi6B puede ser coosiderada como la normal den

no del disttilo,. pero ea ocasiooes se encuentra Invertida. 

V .. 4) ZClmAMIENTO 

El ZOW.:F¡lieam,, definido como un conjunto de variaciones 

M 

E 

N 

A 

G 
A 
N 
G 
A 
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se traducen en zonas con minerallzaci6n de distinta composición más 

o menos bien definida; en el Distrito Minero de Tahuehueto, Dgo., no 

puede ser desarrollado en todas las áreas el zoneamlento, ya que en 

casi todas ellas tanto de exploración vertical como lateral ea muy S!! 

perficlal. r..a única en la cual se puede ver y plantear con una poca 

de mayor precisión es en el área El Crest6n, ya que tiene un mayor 

desarrollo lateral y vertical. 

Basándose prácticamente en an4llsls químicos cuantitativos 

y observaci6n directa, el zoneamiento vertical se presenta de la si

guiente manera: Se ha observado que el zinc es m4s abundante ha

cia la parte superior del yacimiento, el plomo se presenta en todo -

el yacimiento, aunque se nota una mayor proporci6n a medida que -

se tiene una mayor profundidad, y el cobre también aumenta a pro

fundidad. La dlstribuci6n de plata, aunque es muy errática, ofrece 

un aumento considerable en la zona de enriquecimiento supergénlco 

y una ligera disminución de este mineral a profundidad respecto a la 

zona de sulfuros. El oro tiene una distribución falsa dentro del ya

cimiento; sólo en partes de la zona del enriquecimiento superg6nico 

se presenta en forma más abundante. 

• 
El zoneamlento horizontal no está muy claro y sólo se obse.:: 

va una zona de enriquecimiento superg!nico en donde los valo- -
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res sobre todo de plata, aumentan considerabíement~. Esca zona -

ocupa los primeros metros a partir de la superficie del yacimiento, 

con un espesor condicional a la presencia de fracturas con minera

les, las cuales permitieron la circulaci6n de aguas meteóricas que 

favorecieron el desarrollo del evento supergénico. 

V. 5) GENESIS 

Al tratar de deducir cuáles fueron los procesos que or.!_ 

ginaron este yacimiento, se trató de tomar en cuenta todo lo que se 

observó tanto en el campo como en laboratorio. No siempre se pu= 
de colocar un yacimiento dado dentro de las clasificaciones conven

cionales, ya que sus características no corresponden en todos los -

casos a estas clasificaciones. 

Tomando en cuenta todo lo anteriormente expuesto en és-

te y en el anterior capítulo, se puede llegar a la siguiente conclusión; 

dentro dal Area de estl!d!o se tienen dos posibles tipos de mineraliza-

cl6n: la primera que está asociada a cuerpos lntruslvos de tipo monz~ 

tútlco, cuarzomonzonftico y granodlorítico, que es contemporánea con 

el emplazamiento de los cuerpos intruslvos y que es de tipo "p6rfido

cupr!fero"; _la segunda que se halla presente tanto en rocas plutónicas 
. 

como volcánicas, en forma de vetas que aparecen alojadas en fallas y 

fracturas de tensión; e"sta es de tipo hldrotermal asociada a vulcanis-
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mo. 

La mineralizaci6n tipo pórfido cuprífero se encuentra en 

forma diseminada y de microvetillas dentro de los cuerpos intrusi

vos. Esta mineralización presenta poca importancia debido princi

palmente a que las dimensiones de los intrusivos no son grandes, por 

lo cual se tiene un volumen reducido y también a que la mineraliza

ción es bastante pobre. 

La mineralización en forma de vetas es de suma importa.!! 

cla no sólo dentro del drea de estudio sino regionalmente ya que las -

zonas cercanas presentan características de mineralización muy sim!_ 

lares. Los principales minerales que constituyen estas vetas son: Pb, 

Zn, Au, Ag y Cu, los cuales fueron formados a partir de soluciones -

hipogénicas, provenientes muy posiblemente de las rocas lntrusivas. 

La mayoría de los pórfidos cupríferos y de molibdeno del 

mundo son relacionados a los cinturones orogénicos cenozoico-meso

zoicos y limitados a la actividad de la placa litostérica. Se puede apr~ 

ciar también que la mayoría de los depósitos de pórfidos del mundo es

tán localizados rodeando a los cinturones orogénlcos del Pacffico y en 

la parte central del Cinturón Alpide. También la historia Post-Paleo

zoica de los márgenes continentales y arcos insulares donde los pórf.!_ 

dos cupríferos son localizados, se caracteriza por un extenso vulca-
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nismo caíco-aícallno, ei cuai ha producido basaitos, andesitas, daci·· 

tas, riolitas y en algunas partes ignimbritas félsicas. Estas rocas ~ 

volcánicas frecuentemente son intrusionadas por extensos batolitos y 

peque nos apófisis de la misma composición. 

De acuerdo con algunos investigadores (Meyer y Hemley 

1967; Lowell y Guilbert, 1970), los intrusivos anfitriones de los de~ 

sitos de p6rfidos cuprfferos así como las rocas adyacentes, pueden • 

ser representantes de la presencia de mineral, las cuales se caract~ 

rizan por presencia de zoneamiento, un extenso arreglo de alteración 

hidrotermal (comúnmente potásica, filica, argilica y propil{tica) y un 

brechamiento hldrotermal. 

Considerando lo anteriormente expuesto, se puede consta

tar que algunas de las características de los yacimientos tipo pórfido 

cuprífero ccrresponden a los rasgos que presenta el Distrito Mint>rn 

de Tahuehueto, Dgo., es decir, este yacimiento se encuentra en re la 

ci6n con una actividad volcánica, cuyo origen fue la actividad magm! 

tica calcoalcalina que se desarrolló sobre la zona de subducci6nt doE_ 

de los magmas fueron posiblemente derivados de fusión parcial de la 

lltósfera océanica, debido al calentamiento de fricción producido por 

la subducci6n y transportados lateralmente dentro de las trincheras 

oceánicas. 
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V,6) CUBICACION DE RESERVAS 

Al llevar a cabo la evaluación de este yacimiento, se 

trató de hacerlo de tal manera que, las cifras de reservas nos~ 

rán consideradas como estimativas y se acerquen lo más posible 

a la realidad, 

La mayoría de los autores coinciden en dividir a las -

reservas dentro de tres clases o grupos son los siguientes: ReseE_ 

vas probadas o medidas (Proved ore, rneasured ore), mineral pro

bable o indicado (Probable ore, lndicated ore), y mineral posible o 

inferido (Posible ore, inferred ore). 

Para la cubicación de reservas del yacimiento de Tahu~ 

huero, Dgo., se utilizaron los términos anteriores de la siguiente -

manera: 

RESERVAS PROBADAS O MEDIDAS 

Es el material sobre el cual se calcula un tonelaje de

terminado, basándose en dimensiones reveladas por afloramientos, 

trincheras, trabajos subterráneos YíO barrenaclones y del cual se 

calcula la ley de acuerdo a los resultados hechos por un muestreo -

adecuado. 

Los lugares en que se puede inspeccionar el muestreo, 
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las medidas son espaciadas de tal manera, oue el carácter geológico 

también define que el tamano, forma y contenido mineral pueden se::r 

establecidos. 

Además el tonelaje y ley precisos deben poderse juzgar -

dentro del límite de precisión previamente establecido. 

Debe establecerse si el tonelaje y ley de mineral calcula~ 

do es extralble indicando el factor de dilución. 

MINERAL PROBABLE O INDICAOO 

Son aquéllos que se componen del material sobre el cual -

se hacen cálculos del tonelaje, basándose en parte en mediciones esp~ 

c!ficas y datos de producción y en proyecciones sobre distancias razo

nables respaldados p:>r datos geológicos. 

Los pwttos oue son accesibles para ser inspeccionados, -

medidos y muestreados, se encuentran a distancias precisas para es-

tablecer certeramente la continuidad del material y la ley a través de 

la estr.ictura~ 

MINERAL POSIBLE O INFERIOO 

Es el material en que las estimaciones cuantitativas se -

basan principalmente sobre un conocimiento amplio del yacimienco y 
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para el que existen pocas o ni.1guna muestra medida. 

Estas estimaciones se basan en continuidaJ y repetición 

supuestas pnra las cuales exis• ,¿on indicaciones geológL.::as razona

bles. Estas indicaciones pueden incluir comparaciones con depósi

tos de tipo semejante: cuerpos ~ompletamente tapados pu~den ser -

inclutdos, si para ellos existen condiciones específicas. 

Las estimaciones de 1·ie-servas posibles o infer1..ias deben 

incluir ln. informaci6n sobre las condiciones en que ocurre ~l mine

ral; los promedios arli:mét1cos de cualquier mlmero de muestras no 

son representativos a menos que los valores y número Je muestras 

se hubiere tomado en cuenta. 

Dado las definiciones anteriores, las reservas estipula

das en este estudio caen dentro de las tres categorías, las cuales 

fueron calculadas en base a figuras geométricas, principalmente -

trián~los, cuadrados y rectángulos, utilizando las siguientes fór

mulas: 



Para la Ley Media: 

Lm= (E x L) 

Para Tonelaje:. 

Ta V X Pe 
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en donde: 

Lm• Ley Media 
Ea Potencia 
L..z Ley 

en donde: 

Ts Tonelaje 
V• Volumen 
Pe• Pe10 específico 



AREA EL REY 

En esta área se cubicaron un total de 16 block::1 (Ver Plano No. 12), tomando en cuenta para ob
tener la ley media las muestras sacadas en cateos en superficie. en frentes y contrapozos en inte
rior de mina y muestras extraídas de las estructuras que fueron cortadas con barrenación de dia
mante. 

En la siguiente tabla se expone un resumen de la cubicación de estos bloques utilizando la ley 
media de cada uno de ellos, separando las reservas en las categorías ya establecidas. 

VETA AZUFROSA 

BLOCK 

I 
11 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

XI 
XII 

XIII 

TOTAL: 

LEY MEl)JA 

TONS. 

2821 
2930 
3420 
2640 
3521 
3024 
5271 
6987 
69IO 
5904 
2583 
4384 
6019 

55879 

TONELADAS PROBADAS 

PmENClA Au 
gr/con 

º· 75 
0.72 
0.72 
0.62 
0.68 
0.66 
0.59 
o. 77 
º· 79 
0.64 
0.90 
o. 74 
0.76 
9.34 

º· 71 

º· 84 l. 32 
l. 32 
l. 89 
1.53 
J.50 
1.37 
l. 80 
2.60 
1. 33 
o. :~s 
0.96 
l. I 8 

82789.5 

1. 48 

Ag 
gr/ton 

123 
151 
151 
188 
173 
157 
163 
203 
344 
251 

3S 
59 

142 

Pb 
% 

7n 
% 

8. 78 2. 87 
5.27 5.57 
5.27 5.57 
5. 86 6.17 
8.16 7.65 
5.44 6.40 
7.87 6.50 

10.54 13.08 
9.57 14.61 
6.55 13.11 
º· 93 º· 35 
l. 7:1 3. 71 

Cu 
% 

º· 16 

o.so 
0.53 

4.10 8.84 0.22 ____ , ------------
10146006 3707.tl). 89 777486. 20 8754. 31 

J 82 6.62 8.54 0.15 
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TONELADAS PROBABLES 

BLOCK TONS. POTENCIA Au Ag Pb Zn Cu 
~r¿ron ~r/con % % ?! 

XIV 59066 º· 82 0.62 46 1.29 l. 85 
XV 28773 0.75 0,92 186 5.13 6.27 0.26 

TOf.AL 87839 1.57 63092.08 7982405 28967800. 63 289678. 81 7400. 98 

LEY MEDIA º· 79 0.72 91 2.55 3.30 0.90 

TONELADAS POSIBLES 

XVI 50589 0.82 
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AREA 5 DE MAYO 

En el área 5 de Mayo se cubicaron 15 blocks, de los cuales 5 están en la Veta 5 de Mayo l, 
5 sobre la Veta 5 de Mayo 2 y 5 en la Veta 5 de Mayo 2-SW. (Ver Planos Nos. 13, 14 y 15) 

VETA 5 DE MAYO 1 

TONELADAS PROBADAS 

BLOCK TONS. PITTENCIA Au Ag Pb Zn Cu 
--~~/ton __ -~ gr/con 9[. % ~ 

I 11125 I.53 0.58 52 1.69 l. 75 0.43 
Il 21017 1.51 0.30 32 2.44 2.54 º· 31 
TOIAL 32132 3.04 12754.60 l 2~0724 70058. 33 72826.53 11295. 92 

LEY MEDIA 1.52 ll. ;~4 :w 2. 18 2.26 º· 3.5 

TONFLADAS PROBABLES 
·~-_..,,_.,_.,. __ "" _ .. , --- -· 

IU 29:~54 l.51 o. :fü :\2 2. -l·l '.?.. ~ l O. :n 
IV 15750 2.00 '\. H1 HO l. 20 2.0J o. l l) 

V f CJ9l) 2.02 :>;; 0.h2 º· :!. t (J.{}){ -- •·· .-..~ -· -- ,,,...__ ·• - ·-- -~--

'I <fl AL -uw:s s.!)'{ h { \l)J :m 2'..'·N:«n '>1 lhJ. 1-l 107011 .I_> 1 :>:11\2. 1 () 

LEY MFl>lt\ l. ~1 l. H ·H~ l. l).¡ 1. 21 º· 2h 



SS 
AREA 5 DE MAYO 2- SW 

TONELADAS PROBADAS 

BLOCK TONS. POTENCIA Au Ag Pb Zn Cu 
(m) ~r/ron gr/ton. % % 3 

I 2132 0.83 2.07 195 0.63 º· 30 1. 27 
11 6973 0.64 3.31 440 2.25 1.41 2.78 

111 39138 l. 79 0.14 179 1.04 1.62 o. B6 
TOTAL 48243 3. 26 32973.19 10489562 57735 .. 93 73875. 09 55751. 26 

LEY MEDIA 1.08 0.68 217 1.19 1.53 1.15 

TONELADAS PROBABLES 

IV 42287 1.79 0.14 179 1.04 1.62 º· 86 V 23187 0.95 0.48 159 º· 84 1.13 1.20 
TOfAL: 65474 2.74 17049.94 11256106 63455.56 94706.25 64191.22 

LEY MEDIA 1.37 0.26 172 0.97 1.45 0.98 



VE'TA 5 DE MAYO 2 

TONELADAS PROBADAS 

BLOCK TONS.. POTENCIA Au Ag Pb Zn Cu 
(M) gr/ton gr/ton % % 3 

I 8098 0,93 3. 89 166 2.95 1.14 0.65 
II 6018 º· 80 3. 84 177 l. 82 171 1.04 
Taf AL 14166 l. 72 54610.34 2409454 34841. 86 19522.50 11522.42 

LEY MEDIA o. 86 3. 86 171 2.46 1.38 o. 81 

TONELADAS PROBABLES 

III 9462 0.68 3. 84 177 l. 82 1.71 1.04 
IV 6180 0.67 I.65 196 1.42 2.06 2.46 
V 6001 º· 86 3. 86 171 2.42 l. 39 º· 82 

Taf AL 21643 2.21 69694.94 3912225 40457.06 37252. 21 29964.10 

LEY MEDIA 0.73 3.22 181 l. 95 l. 72 l. 38 



A REA EL CRESTON 

En el área El Creatl>n se realizo cublcaclOn <lnlcamente sobre la Veta El Crestón 1 y entre los 
niveles 3 al 14. Se cubicaron seis blocks en un desnivel de 360 m. (Ver Plano No. 16). 

VETA CRESTON l 

TONELADAS PROBADAS 

BLOCK TONS. POTENCIA Au Ag Pb Zn Cu 
(m) gr/ton gr¿ton ! % ~ 

l 13998 1.28 6.78 182 0.76 0,62 0.12 
II 21853 1.27 7. 87 52 1.12 1.40 0.07 

·m 21478 1.20 9.25 86 3.32 6.9" 0.18 
IV 26179 1.24 8.56 89 4.50 9.26 0.33 
V 44869 l.~ l.92 51 3.59 6.13 0.44 

VI 9241 1.47 3.56 41 2.54 5.49 O • .f9 
TOf AL 137618 7. 82 ~8699. 73 10797.f45 408778.15 756527.88 39985.03 

LEY MEO~ 1.30 5,88 78 2.97 5.50 0.29 

ARU TEXCALAMA 

En.el 4rea Texca1ama ee realizO cublcad6n Onicamence en la Mina El Salctro, &Obre Is Veta Tex
camala. Esta cubicación se hizo en dos bloclcs, en una distancia de 130 m (Ver Plano No. 17). 

1 
11 

TOTAL 

LEYMBDIA 

7389 
7939 

15327 

0.72 5.37 
0.72 5.37 
1.44 82311.36 

0.72 5.37 

1318208 
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2,23 
2.23 

34181. 44 

2.23 

3.57 0.58 
3.57 0.58 -

54720.96 8890.24 

3.57 0.58 



VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Con base en los estudios y en los resultados obtenidos en el Dis

trito Minero de Tahuehueto, Ogo., se puede concluir lo siguiente: 

lo. - Dentro del área de T ahueheto. Dgo. , se encuentran aflora_!!. 

do únicamente rocas volcánicas y rocas plutónicas de edad 

Terciaria. 

2o. - En este distrito minero existen esencialmente dos tipos de -

mineralización: Una de tipo "pórfidos cupríferos" y otra -

en vetas asociadas a vulcanismo. 

a) Mineralización de tipo pórfido cuprífero. Esta minerali

zación se encuentra asociada en espacio-tiempo a rocas 

plutónicas; ya que al mismo tiempo que su asociación es 

singenética, constituye la roca húésped de la mineraliz! 

ci6n. 

b) Mineralización en vetas. Esta mineralización se encuen

tra asociada a fenómenos volcánicos con características 

hidrotermales; las rocas encajonantes son rocas volcán.!_ 

cas (Andealtas-Dacitas) y rocas plutónicas (cuarzomonz~ 

nitas-granodioritas). 

3o. - La edad de la mineralizaci6n del primer tipo descrito es co.!!. 
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temporánea con el emplazamiento de los cuerpos intrusivos 

y es necesariamente anterior a la formación de las vetas, -

ya que éstas en el Area de El Rey y de El Crestón se encue!!. 

tran emplazadas en fallas dentro de los intrusivos. 

4o. - La mineralización que tiene mayor interés económico en el -

distrito es la que se presenta en vetas y que tiene leyes rel! 

tivamente altas en Pb-Zn-Ag y en menor proporción Au y Cu 

debido a que los cuerpos plutónicos que presentan minerali

zación tipo "pórfidos cupríferos" son de dimensiones restri~ 

gidas. 

So. - El último evento volcánico en el área lo constituyen las igni,!!l 

britas y basaltos andesíticos, mismas que actuarán como ro

ca sello a la mfnerallzaci6n. Por lo tanto estas rocas no es

tán mineralizadas. 

60. - El último perrodo tectónico ocurrido en la región ocasionó en 

el área una serle de fallas normales, sensiblemente parale

las, que aparentan un escalonamiento y hasta un posible ba~ 

culamiento de bloques. 

7o. - Tomando como base las toneladas probadas que existen en -

el l!'rea y considerando la infraestructura necesaria para -

-una explotación, actualmente este yacimiento es económic! 
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mente explotable con bajo rendimiento. 

RECOMENDACIONES 

Considerando como una necesidad el incrementar las reservas 

del área, se recomienda lo siguiente: 

lo. - Continuar con el desarrollo de obra minera en el área El 

Rey, sobre la Veta Azufrosa hacia la parte norte. Con 

esto se podrán detectar otros clavos, de acuerdo con el -

comportamiento de la estructura, 

En esta misma área en los Niveles I y III, dar barrenos -

de interior de mina con el objeto de detectar la Veta Santa 

Rita tanto lateralmente como a profundidad, 

2o ... Debido a que en el área El Crestón se presentan muchos r! 

maleosr es muy importante muestrear todos los cruceros 

e !nclusi ve superficialmente todo el espesor de El Crestón 

para determinar si es posible que se tenga un volumen -

grande mineral de baja ley que se pudiera explotar como -

un block caving, Para tener un mayor apoyo en esto, es n.= 

cesarlo dar barrenos en sentido lateral en las partes más 

profundas de !os Niveles 10, 12 y 14 que al mismo tiempo 

que detectarían los desplazamientos de las estructuras co

nocidas, darían mayor información para los fines ya men-



clonados. 

3o. - En el Area 5 de Mayo se recomienda continuar el desarrollo 

tanto lateral como vertical de las obras en las estructuras -

5 de Mayo 1 y 2 para conocer el alcance de las mismas, ya 

que esta área se considera como un block cáído. Así mi~ 

mo, en la Veta 5 de Mayo 2-SW se debe definir por medio -

de barrenación la geometría de este cuerpo mineralizado. 

4o. - En el área Te.xcalama debido a que la veta se encuentra su

perficialmente muy bien definida y a que no hay lugares -

apropiados para poder dar barrenos, se recomienda seguir 

el desarrollo de la obra hacia el norte y hacer un pozo de -

50 metros. 

So. - En el área 3 de Mayo es interesante conocer mediante un -

programa de barrenación, la geometría y los valores de -

estos cuerpos minerailzados )' de acuerdo con los resulta.

dos obtenidos, programar obras mineras de exploración si 

resultan económicamente interesantes. 
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