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El Proyecto f,:::ign¡:.ci6n Kinera Roncesvalles se 

locó·lize. en sl centro sur del r,stado ele Chihuahua; -

cuer..tr. con una mc.,~~.íf'ica infn·.estrvctura, ya que sus 

vías de acceso son favorables y se encuentra cerca a 

los cer..tros c1e abastecimiento de insumos y con mano 

de obra califica.da para lu Industria Minera, 

El área pe:rtenece a la provincia fisiográfica 

de la Sierr<'. Madre; Occidental; en ella afloran rocas 

tercii:.ri<is de oricen í,r::neo qu.e c!escl.cnsen uiscordunt.2_ 

mente sobre un par,uete mesoz6ico ccmpuesto por rocas 

sedimentr:rias; asimismo, se vbica en el extremo sur 

de una frr.nja forrrad::. por importantes diEtri tos min.!}_ 

ro¡.j como son: Santa Dcrbe.rc, Sfln Frimcjsco del Oro, 

los Solices y Potrero de Roncesvalles, 

El trabajo se dividió para su estudio en los -

prospectos El rrogreso y Cerrito-Cerro Colorado que 

se consideraron atr<'tcti vos para explor8.l' dep6si tos -

miner¡.,les ecor:6r.1icos de rroetr.ües básicos r:sociad.os a 

metales preciosos, 

Los yacimientos se presentan en forma de ve:a

falla con estructurLJ.s rniner:cüizadc.s prodt<.cto del re

llr:no tle c6vidr. des, dor:C:e las soli;ciones mineraliz~ 

tes cir·cularon y precipitaren a través de las bre- -

chas l' e f;;.lla., 

En la parte Central del Proye;cto se localiza -

la. zona El !·roereso donde sE ubica la veta del mismo 
o o 

nor:ibre, que tiene un rumbo N 30 \'/ con echea.o de 57 -

su; su uo-::ene:io promeé:io es de o.60 metros y su lon

gitud es conocida &n más tle 200 reetros, su persisten 

cia horizontG.l y VE>rticrl es muy errática debido a -



11?. fJOC2. co:cpetenciH -:,' & de~f~vorablfs conci:ld(.JrL;,s e§_ 

tr'Uctvrales de le: roca enco jonr.inte cu: son luti tf.s -

calcáreos de le Formaci6n Perral. 

Los velares econór.üe:os en esta {rsa están re-
presentados sólo por la ~g encont~ada en la zona de 

oxifü,ci6n, mis¡;¡a que no excede de 15 m. de profundi

dad. Los valores va1'Íéll desde cantidades superiores 

a 1000 gr/ton., hasta inferiores a 100 gr/ton.; de -

Ag. Por debajo de esta zona, se tiene la de sulfu

ro!': prii'".&rios en l'.: ~uP. l'Js v~ }ort:s de Ple.ta no exc~ 

den a 60 gr/ton, 

El aspecto genen:l de esta veta corresponde c.l 

de una cstructun brechada. 

En h par·te NW del fcrcn ::;e ~_oc:.liza la zona 

El Cerrito-Cerro Colorado donde se encuentra la veta 

El Cerrito (se considera continuación de la veta San 

Francisco le que es explotada en la mina Cerro Colo

rado, concesionada a un particular), que es del tipo 
o 

de relleno de fisu.r<'.s; su n.nr.bO e8 N 10 E con echa.-
o o 

dos variables de 64 a 75 en el Carrito, a pr{cticn-

mente vertical en Cerro Color~do. Su potencia prom~ 

dio es de 2 n:etros en una lon!_l;itud conocida de 1800 

metr·os. 

En todr.: su longitud, la estrJ.ctun es cortada 

por un erE'n mbero de fflllas de r'tmbo N',';-~E¡ son por 

lo ineno3 cinco las principf;les que han forme.do dife

rentes bloques, lo que oriei~6 los distintos niveles 

estr~ctural!:S 1 r.lisrnos ('Ue c!ificvltcron le. explore.

ci6n. 

Los elemenkis de esta vete sen ;.u y h.g r:.sccie-

dE<s a me tules bázi.cos (Pb-Zn) ¡ en 111s obrE,s rc:nliw-

dl:!.S en el Cerri to los Vi?\lores son ~nu;>' t:rráti cos ~r e:n 



general leyes bajas menores a 100 gr/ton. de Ag. 

Sin embar~o, se lle~aron a nresentar valores de alta 

ley con un evidente enrfouecimiento supergénico de -

hasta 4000 gr/ton de Aiz y 13 gr/ton de Au y de baja 

ley con 60 gr/ton de Ag y un combinado de l. 5.,; de 

Pb-Zn; pero el promedio en las obras realizadas fue 

inferior a 100 gr/ton de Ag. 

Para la veta San Francisco (continuación de la 

veta Cerrito), en la mina Cerro Colorado el clavo en 

explotación presenta leyes atractivas superiores a -

300 gr/ton de Ag y 2 gr/ton de Au (comunicaci6n ver

'oal). 

El aspecto general de la veta Cerrito es el de 

una estructura brochada, mioma que se encuentra em

pla.zada en rocas í¡meas de composición intermedia 

(andesitas). 

Las alteraciones en el área son muy fuertes¡ 

se manifiestan como silicificaci6n, propilitización, 

piritización y en menor grado argilitización. 

La silicificación y argili tización en oco.sj o

nes hacen que la roca encajonante pierda su textura 

orig-inal. 

En las zonas de estudio los resultados obteni

dos fueron desfavorables por lo tanto es de observa~ 

se que: 

-En ambas zonas (El Progreso y Carrito-Cerro 

Colorado) la mineralizaci6n es diseminada. 

-Dadas las car~cterísticas descritas, se consi 

dera que la zona del Progreso tiene un bajo poten- -

cial como para considerarla de interds, 

-En la zona Cerri to-Cerro Colorado la estruot~. 

ra es potencialffiente atractiva pero no se tienen le-



yes económicé• s al nivel que se desarrollaron los tr~ 

bajos de exploración por parte del Consejo. 
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O A P I T U L O I 

G E N E R A L I D A D E S 



I.- GENERALIDADES 

I.1.- Objetivo del estudio.-

En virtud de las características· de .la Indus·- · 

tria Minera y su innegable importancia como abastec! 

dora de materias primas en multitud de industrias, -

el Consejo de Recursos Minerales ha impulsado en fo! 

ma constante el conocimiento geológico-minero del te 

rritorio nacional a tra.vés de la multiplicación de -

proyectos de prospección para yacimien'tos polimetáli 

cos. 

De esta manera, la Gerencia de Evaluación y 

Contratos, desarrolló un Proyecto de Exploración Ge2_ 

lógico-Minera en la Asignación Minera Roncesvalles. 

El objetivo fundamental es conocer su significado o 

sus cualidades desde el punto de vista geoiógico que 

sirvan como base para evaluar el potencial minero de 

la zona y la definición de sectores con mayor conce~ 

tración de mineralización económica. 

I.2.- Trabajos previos.-

En el área de estudio no se tiene conocimiento 

de ningl1n trabajo geológico realizado por Compañía o 

Institución alguna. 

Desde el punto de vinta minero los trabajos d! 

sarrollados fueron hechos en su mayoría, por peque

ños mineros a nivel de gambusinaje, 

I.3.- Método de trabajo.-

El estudio realiza.do en el Proyecto Asignación 

Minera Roncesvalles lle efectuó siguiendo una secuen

cia sistemática, que abarcó varias etapas oue se des 

criben a continuación: 

-, ¡ .. 
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a) Prosnecci~:. ~e~:~~~l.-

La prospección tuvo su apoyo tooo~ráfico en 

la carta Orestes Pereyra G 13 A 63 de DE'rENAL escala 

1:50,000. 

La explora.ción efectuada abarcó unn superficie 

de 3500 Has., consistiendo en el mapeo a semidetalle 

de rasgos litológicos, estructurales, estratigráfi

cos y mineralógicos, Con esta información se tuvo -

un panorama de la geología del área, misma que se t2 

mó como base para establecer la primera estimación -

del área de estudio. 

La prospección oe realizó por medio de recorri 

dos estratégicos en aquellas zonas de cuyos rasgos -

se presuponía. la presencia de mineralización. 

Así pues, en esta etapa se consideraron como -

sectores de interés de primer orden aquclloo donde -

fueron reconocidas estructuras mineralizadas con po

sibilidades de resultar econó~icamente explotables. 

b} Prospección detallada.-

El levantamiento geológico a detalle se planeó 

en las áreas que se consideraron importantes dentro 

de la superficie del Proyecto. 

El área levantada fué de 2837 Has. y los datos 

mapeados fueron: tipo de roca, contactos geológicos 

fallas, rumbos, echados, etc. Todos estos datos se 

vaciaron en el plano geol6~ico del Proyecto Roncesv~ 

lles a escala 1:10,000, 

Se consideró conveniente dividir el área del 

Proyecto para su mejor estudio en dos zonas que fue

ron el Progreso y el Carrito-Cerro Colorado, 

c} Levantamtentos geológicos-topográficos.

Los levantamientos consistieron principalmente 

3 



en cartofrafiar las zon8s en oue 3s dividi6 el estu

dio, tanto en superficie como interior .':lina, como se 

describe a continue.ci6n :. 

C.1.- De Superncie.-

Inicialmente se realizaron los levantamientos 

topográficos con tránsito y estadia; se cubrió una -

superficie de 296 Has., en las zonas .El Progreso y -

Carrito-Cerro Colorado. Con base en estos levanta

mientos se realizaron los planos Topográficos a ese~ 

la 1:500 (Progreso) y 1:1000 (Cerrito-éerro Colora

do). 

Posteriormente, con esta base topográfica se -

procedi6 a levantar con brújula brunton y cinta la -

geología de detalle; se mapearon obras mineras teni

endo en cuenta los contactos geológicos, fallas, 

fracturas y sobre todo, se puso especial én.fasis en 

las relaciones entre las estrL1cturas mineralizadas 

y su roca encajonante, así como diversos rasgos del 

control estructural, Los datos obtenidos fueron in

terpretados y valorados integralmente, de tal manera 

que se llegó a definir la orientación de la explora

ción en todos sus niveles, 

c.2.- De interior mina.-

Consistieron en levantamientos topográficos 

con brújula colgante y cinta de las obras mineras 

existentes, También, se actualizaron los avances en 

el desarrollo de las obras de exnloraci6n como tiros, 

frentes, cruceros y contrapozos. 

Con loa datos obtenidos por estos levantamien

tos se procedi6 a elaborar los planos Topográficos -

respectivos a escales de 1:250 (Progreso), 1:200 y -

1:500 (Carrito-Cerro Colorado). 

4 



Posteriormente, se levantó y actualizó la geo

logía con brújula brunton y cinta de las obras exis

tentes y en desarrollo con objeto de observar el co~ 

portamiento de las estructuras que se localizan en -

las áreas antes mencionadas. 

Como resulte.do de los levantamientos Geológi

cos-Topográficos se elaboraron los programas de ex

ploración. Paro este fin se efectuaron secciones 

transversales y longitudinales de las estructuras a 

prospectar, 

d),- Obras Directas.-

Con los datos obtenidos se elaboró y llevó a -

cabo un pro~rama de perforación y desarrollo de o- -

bras mineras, Se tomaron como base las interpreta

ciones plantea.das en las secciones transversales y 

longitudinales. 

Los programas se realizaron con objeto de rec~ 

nocer a profundidad el comportamiento estructural, -

espesor y leyes de las vetas el Progreso y Cerrito. 

e),- Geofísica.-

Con base an los resultados obtenidos por el b~ 

rreno JKS-C-2 0BD2), que presentó valores anómalos -

de Ag, se efectuó un levantamiento geofísico por el 

mátodo de nolarización inducida (P.I) y resistividad 

con arreglo ~radiente en la zona Cerrito-Oerro Colo-

. rado, que abarcó una superficie de 1.2 km~ 
El estudio se realizó con el fin de detectar -

las zonas de concentración económica dentro de la e~ 

tructura principal, así como para observar su conti

nuidad y posibles estructura~ paralelas a ella con -

posibilidades de contener mineralización económica, 

5 
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f).- Muestreo.-

Con el objeto de conocer la costeabilidad y -

variaciones del contenido mineral en ... diferentes ni

veles de las estructuras mineralizadas, se realizó -

un muestreo sistemático en superficie, interior mina 

y en núcleos obtenidos por los barrenos. 

f,1.- Superficie.-

El muestreo de superficie consistió en muestr~ 

ar en canal en sentido transversal a las estructuras 

con separación entre muestra y muestra 'de un metro. 

Se obtuvieron un total de 145 muestras de catas, ZB.!l 

jas y sobre estructura, 

f.2.- Interior mina.-

El muestreo se realizó en canal, en sentido 

transversal a la mineralización, con una eeparacj,dn 

entre muestras y frecuencia variable que de.pendió 

del tipo de obra muestreada, 

En las frentes y contrapozos el muestreo fue -

sistemático con una separación entre muestra y mues

tra de 2 metros. Se obtuvieron 226 muestras de es

tas obras. 

f.3.- Núcleos.-

Las muestras fueron tomadas en forma sistemáti 

ca de los núcleos del cor·te del barreno de la estrus:, 

tura; éstos se partieron longitudinalmente; la mitad 

se· ·remitió al laboratorio para su análisis y la otra 

mitad se guardó en las cajas de muestreo para con- -

trol, La separación entre muestra y muestra fué de 

un metro; así, se obtuvieron un total de 124 mues

tras. 

Las muestras colectadas en superficie, inte

rior mina y núcleos se mandaron al laboratorio para 

6 



su análisis químico c•.Janti hiti vo por Au, Ag, Pb y 

zn. 
Los resultados del muestreo se vaciaron en los 

planos correspondientes, para integrar la informa- -

ci6n geol6gico-econ6mica, 

7 
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II.- UhRCO GEOGRft?IGO 

II.1.- Localizaci6n del área de estudio.-

El Proyecto Asignación !linera Roncesvalles se· 

encuentra ubicado en la parte sur del !l'unicipio de -

Villa NatamoroR, Chihuahua, a 45 kilómetros en línea 

recta de la Ciudad de Parral, Chih., al sur del Esta 

do de Cl'lihuahua y, muy cerca del límite con el Esta

do de Durango (Fig, 1). 

Las coordenadas feOfráficas del punto de parti 

da (P~P) del lote son: 

26' 3 7' 20" Latitud Norte 
o 

105 37' 50" Longitud Oeste 

El P.P se ubica dentro de la J..signación sobre 

El Arroyo de Catarinas, 1500 metros al NE del Cerro 

Norte de los Guates, Cerro Pando, Cerro Colorado y -

parte sur del Cerro de lo Sabaneta. 

II.2.- Vías de Comunicación.-

La zona de estudio cuenta con una magnífica e~ 

municación terrestre, ya que se puede llegar a ésta 

por medio de carreteras y vía férrea. Por carretL~~ 

se llega de la Ciudad de Parral, Chih., a través de 

la carretera Federel No. 45 (Parral-Durango), con un 

recorrido de 45 kilómetros. También, existen dife

rentes brechas dentro del proyecto que comunican en

tr~ sí a las áreas de interés. 

Por ferrocarril se llega por medio de su ramal 

Jiménez, Chih.-Rosario, Dgo. (Ores~es Pereyra); exi~ 

te una estación llamada Boquilla, alrededor de 40 ti 
lómetros al sur de Parral. Eota estación se encuen

tra e 2 kild~etros aproximadbmente al N~ del área de 

estudio, 
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Como punto de referencia par<:~ llegar a la 11sig_ 

naci6n pnede tomarse la presa "Las Catarinas", la 

cual se encuentra al SE del poblodo de Villa Matamo--
·-ros. 

lO 
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III.- FISIOGR~FIA 

III.1.- Provincia Fisiográfica.-

El áren de estudio se localiza en el f'lañco -

orientEtl de la Provincia Fisiográfica de la Sierra -

readre Occidental, en el límite con la Subprovincia 

llamada por Erwin Raisz (1959) Meset~s y Cuencas. 

(Fig. 2) 

La. regi6n está compuesta por largas mesas y l~ 

meríos, considerándose semi-montañosa, que hacia el 

poniente se transforma en elevaciones montañosas de 

al to relieve. 

III.2.- Orografía.-

Al noroeste del proyecto se presenta en primer 

término una Cordillera de rumbo N 30 ºw que comprende 

a la Sierra de Roncesvalles y al sur de ésta, La Si~ 

rrr;. del Chilicote. Esta zona corresponde al flanco 

oriental de la Sierra ~;adre Occidental. 

En la superficie que abarca el área estudiada 

el relieve se pr·esenta forn:ada de mesetas consti tui

das de rocas ígneas al oriente por los Cerros El Pu;h 

pito, Los Guates, Pando y Cerro Colorado y, al poni

ente por los Cerros: Chiquihuitillo, Los Venados y 

La India. 

Los eJes oroeráficos presentan una orient~ción 

NVl-SE¡ los que coinciden sensiblemsnte con los rum

bos generiles de las fallas y de les estructuras mi

neralizadas. 

Las mayon~s ;.iromin-:ncias orográficas son: 

Sierra Roncesvalles 

Sierra Chilicote 

2260 

2240 

m.s.n.m. 

m.s.n.m. 
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Cerro Colorado 

Cerro Chiquihuitillo 

Cerro Los Guates 

2040 

2020 

1980 

m.s.n.m. 

m.s.n.m. 

m.s.n.m. 

La parte más baja se encuentra al oriente en -

donde se ubica la Loma Los Claros con 1740 m.s.n.m. 

III.3.- Hidroerafia.-

t;:;. red hidrográfica de la región forma parte -

de la vertiente del Golfo de lr.éxico y presenta un p~ 

trón dendrítico. 

El sistema hidrográfico está formado por nume

rosos arroyos en los que fluye agua s6lo en tiempo -

de lluvias; estos arroyos son afluentes en la parte 

norte de la zona de estudio del Río Primero que a su 

vez, es afluente del Río Florido tributario del Río 

Conchos. 

Los pequeños arroyos son corrientes consecuen

tcG 1 es decir forman sus propios cauces siguiendo la 

pendiente general del terreno la que determina su di 

recci6n de flujo y su posición. 

Las estructuras geológicas ejercen una cierta 

influencia sobre los curaos fluviales. 

Debido a las condiciones de las rocas y sedi

mentos que atraviesan, su curso es por lo general 

corto. Bajan de lo alto de las montañas por cauces 

más o menos definidos, pero al llegar a las partes -

bajas toman un curso indeterminado. 

L ~··, 
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IV.- GEOLOGIA 

IV,1.- Litología y Estratigra.ffr.-

Haste. la fecha, nincuna de lP.s unid e.des li tol2, 

gicns que aflor~n en l& región ha sido definida de -

acuerdo con el c6dieo oe nor.1enclatura estré.tigráfi

ca. Esto es debico a que no se ha podido determinar 

claramente su edad por la ausencie de fósiles y que 

la determinaci6n del espesor de las mismas unidades 

no se ha hecho con certeza, Por estas razones, en -

el pres ente estudio se ha.rá u."1a definici6n de cada -

unidad de acuerdo al código mencionado. 

Fonn&ci6n Parrel.l 

a) Definici6n.- T~nnino informal dado a un pa

quete sedimE:nta.rio potente, indiferenciable hasta 

hoy en formacionE:s estre.tigráfi.ces, fome do por in

ter·celacioncs, en oruen <lecrecie:1te de abundancia, -

de lutitas cr.lcáreas, luti tas e.rcillosas, ci::lizas, -

luti tas carbonosas, culcárf.nit1'.s y areniscas, El C.Q. 

lor en gener¡;l varia de t.rís claro a grís oscuro, 

llegando a ser ce.si negro. El cspeoor c:e las capas 

oscile. entre O. 5 y i;io cm, 

ks luti tc>.s son en generel compactas de grano

fino e i:nrierrr.eables, excepto cu.ando existen Eisteroe.s 

de fractur:,;rr.ii;nt1J2 1 fallr;s o bien cambios en les ca

~acter!s ticas físicas prirreries de estas rocas ad

quieren una penr:eabilirJed secundarie., poseen en al@.! 

nos sectores una aeformaci6n tal que las ha apizar~ 

do, 

b) Localidad tipo,- 1~unque esta sscusncia afl2_ 

ra tBnto en el Esta<lo de Chihuahua, corno en el Esta

do de Durango; los aflorerr.ientos de estas rocas en -
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ln YecinCcd de la Ciudad óe ~ió2leo del Parral, Chi-

huah1.la. prob2.:.le::,cnt~ disron Pl non:bre de e:::ta sr1cu''!! 

cia. 

LEi Forrni:ción Parn•l subyace dif;cord&:-itemente a 

rocas íc:nee.E de naturaleza. andesítica y con:;· ti tuye -

la roca encsjonante de algun~s estructuras del pro

yecto, así como de la región. 

e) Distribuciór. y Espesor.- la secuencia sedi

~entaria ei:: la más antigua y más ampliru_nente distri

buida en la reción. Se conocen afloramientos desde 

la Sierra de la Uezcalera y proximidades de ia Ciu

de: d de Parra.l, Chih. , al norte, he.s ta más allá de N~ 

zas, Dgo., al sur. 

Esta secuencio cubre tod~ el área de dos imnor 

tan tes Distritos 1,:inGros de la regiór.. como son: 

Sta. Bifrb!lra y San Feo. del Oro. 

En la zona estudiad<:. &.flora en lu parte oeste, 

con una extensión de 18 km
2

y li:nitada en su flanco -

3'N por um fSJ.lla ª"ªI'entementé. inver·sa de rumbo N 

45°w con i::chado al NE; en su co~>tado !\E por una fa

lla nonnal de rumbo N 50 ºw con echado al NE (las cu~ 
les son aparentemente cortad1cs P..l norte por otra fa-

o 
lla ª'" rumbo N 80 E); estas sirven ele cont&cto;: tec-

tónicos entre la fomación Parral y rocus ígnee.s. 

Su espesor tot2l ee Gesconoce, ya que su con

tacto inferior no aflora y el superior ha sido fuer

temente erosionado. Aunque URIBE (1972) le calculó 

500 rr., en lu región de Sta. B!irbarat se estir.ia quf.1 -

tenga más de 500~ m. debi~u e la perforación ce po

zos netroleros que actualmente se reo.lizo. en Parr&.l 

ya que uno de estos cortó :nás de 4500 m. -le estc.s r2_ 

cas sin lograr atrav~sar la col:ir:ma. 

16 
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d) Edt:d y CorrE:lación. - La Fomación Parral 

tiene una. eded ~:udos()_ debido a. la escasez de fósiles 

característicos. 

En 1906 FFtIEDLAHDER colectó un fósil en la mi

na Palmilla que correspondía a un amonites el cual -

fue considerado como característico de facies de 

aguas profundas; pertenece al Albiano Superior y par 

te baja del Cretácico. 

BURCKllARDT (1930) considero que estas rocas 

son facies flych con las mismas amonites de rr.éxico 

Central característicos del Albiano. En 1965 se en

contró otro amonites que reeul t6 ser un Acantopli tftB 

aff aschitaensis (anthula), cuya edad es del Aptiano 

-Albiano Inferior (ESCANDON 1966). 

RAMIHEZ y ACEVEDO (1957) consideran que la 

edad de esta formación es del Albiano Superior y la 

correlacionan con la Formación George Tovm de Texas. 

No se encontraron fósiles durante el desarro

llo del presente estudio. Por lo tanto y con las d~ 

bidas reservas, la eded más probable de estas rocas 

es considerada Aptiono-Cenomaniano Inf, 

Así pues, las rocas de la formación Parral se 

pueden correlacionar con las rocas de edad Aptiano

Cenomaniano en el norte de México que pertenecen a -

las Formaciones La Pefla, Aurora, Cuesta del Cura e -

Indidura entre otras. 

Andesitas 

a) Distribución,- En la región existen coneid~ 

rables extensiones donde aflora.n rocas de origen íg

neo, entre estas es conocido un paquete de naturale

Z!i a.ndesítica constituido principalmente por piro- -

clastos y derrames, En el proyecto Roncesvalles hay 
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una secuenci~ de rocas volcánicas de este tipo que -

comprende tobas, brechas y flujos andesíticos. Esta 

secuencia se encuentra expuesta en la porci6n N'll, al 

Este y parte central, generalmente aflora en las pa~ 

tes tooográficas más bajas, se~ puede observarse -

en el plano Geol6gico del proyecto a escal1J. de 1:10, 

000. 

'b) Litología.- Las tobas andesíticas so·n de C.!!_ 

lor grís verdoso, compuestas por .bombas volcánicas -

redondeadas, que miden entre 2 y 15 cm, de diámetro, 

decreciendo notablemente este tamaño del NW al SW, -

lo cual indica la dir·ecci6n en que fueron expulsadas 

o bien el lugar de su origen. 

En los afloramientos, las bombas presentan el 

fen6meno de.disyunci6n bolar, dan el aspecto de te

ner un núcleo, el cual ha present&do mayor resisten

cia a los procesos de intemperismo. Estos núcleos -

están constituidos por andesitas afaníticas, compac

tas, masivas y homogéneas de color grís, fuertemente 

ailicificada y l~vemente piritizada; esta última al

teraci6n se presenta en forma diseminada de grano fi 

no. Esta roca presenta cristales anedrales de rnáfi

cos que no alca.nzan a medir más de l mm áe diámetro. 

La andesita presenta textura afaníticu, su es

tructura es masiva, compacta y homogénea, su color -

es ¡:ría verdoso, varía de gr!s claro a veruoso, deb,! 

do a que manifiesta una.alteración propílica¡ aunque 

la silicificación le da tonalidbdes grís claro. 

La brecha es de color blanco y está formada 

por clastos de color grís claro, generalm~nte anfUl.2. 

aes estando intensamente silicificados al igual que 

el cementante. Los clastos miden entre 0.5 y 2 cm. 
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de di&metro, de comno2ici.6n &n·i esítica y texture. af~ 

nítica sin 0rie:ntaci6n prsfersnte y cementadoE por -

unG>. r:-.«triz é:f<•nític&. de color g-rís claro, que los E:!l 

vuelve este.ndo sepG>.r·ados unos ele otros, 

Les c.nclesit&s sirve:r. ele forma indiferenciada -

como roca encajon2nte a la rn.i.mH'8lizaci6n. 

c) Espesor,- La potencia de este paquete ande

sítico se desconoce, aunque URIBE (1972) le calcul6 

984 m. en la regi6n de Sta, Bárbara. 

d) Edad y Relacion.,s Estwtigráficas.- El pa

quete _e.nclesítico descansa discordantemente sobre la 

Formación Parral y subyace discordantemente a una s~ 

cuencia volcánica ácida, Por lo tanto, debido a su 

posici6n estrritigráfica que guarda con las otras ro

cas su edad es considerada del E6ceno, 

Conglomerado Rojo 

Este tiDc de roca no se observ6 en el área de 

estudio, sin emtargo, ESCANUON (1968) describe esta 

unid~d al norte de la poblnci6n de San Feo. del Oro. 

a) Definición.- Según Pettijohn, un conglomer~ 

do es una ¡:,_cumulación de material consolidado redan-

deado de fragmentos m0yores quo ln arena, 

b) Distrit.uci6n.- Los afloramientos se pre:sen

tan en una pequeña zona a.l norte de la población de 

San Feo. del Oro. Su presencia solo se manifiesta -

por un ligero aumento de hs psndientes de los ce- -

rros, 

e) Espesor.- La potencia de esta unidad varía 

entre 50 e~. y 10 ~., su esnesor más co~ún es de po~ 

ce.más de un metro. Aparenteir.ente SE depositó al fi, 

nal del levPntBmjento de la Form<·.ción Parra.l, duran

te las primerns eta,as de ~anifeEt&ciones ácidas, 
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llenando las depresiones de la ~nti,eua su~erficie 

erosional. 

d) Litolo.fía,- Roca de color ro~o oscuro de 

donde to::,a el nombre, forrna::la por fragmeni;os dé di

versas roce.s de un tamaño entre 2 y 5 cm. 1 los hi.le

cos entre los rr.s.yores frr .. gmentos están rellenos por 

arenas o por cement:mte calcáreo. Los fragmentos de 

pizarra son a.largados y redondeados. Según el estu

dio microsc6pico del mismo autor, los fragmentos de 

pizarra son alargados y los demás fraDnentos son más 

o menos redondeados, los fragmentos mayores y más 

abundantes son de pizarra, rioli1;a, toba riolítica y 

vidrio volcánico. Tambi~n hay algunos fragmentos de 

cristales de cuarzo 1 ortoclE·,sa, mc,gnetita y de rocas 

calizas. El cementante es calcita. 

e) Relación Estratigráfica y Ed~d.- El conglo

mere.do descansa discordantemente sobre la formación 

Parral y subyace, también discordantemente a una to

ba riolítica muy alterad8 1 que constituye la base de 

la siguiente unidad. 

Tentativamente se le ha asignado una edad del 

Oligoceno, por analogías con los conglomerados rojos 

de Guanajuato, Taxco y Zacatecas. 

Riolitas 

a) Distribución.- Existe una SGcucncia de ro

cas volcánicas de tipo ácido que comprende riolitaa, 

tobas e ignimbritas que es la oue se encuentra dis

tribuidi:: más amyiliamente en la regi6n. 

Las Sierras del Chilicote y Ronccsvalles, J.oc!:_ 

lizadas al o~ste del ~rea estudiada, están for:nadas 

por un grueso conjunto de estas rocas. 

Los productos volcánicos :le natur::lóze. riolíti 
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ca so::i. frecueHtes en la parte norte de Parral y 3an 

Feo. del Oro. En la zona de est'.tdio sobre 1700 y 

2000 r.;,s,n.'ll., se encu,mtran af'l:Jra:nientos aislados 

de estc..s rocas particularmente en los extremos S'I/ y 

S-· :. . 
El paquete riolítico aflora en las partes más 

al tc.s de la regi6n, en el proyecto se observa en los 

extremos N'll y SW, también se encuentran en la parte 

oriental. 

Las partes inferiores de los cerros constitui

dos por tobas riolíticas tienen pendientes suaves; -

pero donde empiezan las riolitas e ignimbritas las -

pendientes se hacen más abruptas, 

b) Litología.- Comurunente la riolita se presen 

ta do un color violeta, de cstntcturn. mo.sivo., compa.9. 

ta y homogénea; su textura es por±'ídica compuesta 

por fenocristales de cuarzo, escasamente se observan 

cristales de máficos oue van de subedrales a euedra

les. To~.os · estos. cristales están contenidos en una .. 
ma.tri\,~~1l;l} .. ~~.ic.a de color violeta que varía a rosa-

,¡ • .J. 

do.-w.. 

La toba es una roe& durú y compacta, excepto -

C'.tando está alterada, Es de color rosado pero intem, 

periza a un color blanquecino. La descripción petr~ 

gráfica determina que la toba tiene textura piroclá::!_ 

tica, en la que los fenocristales de cuarzo y sanidi 

no están envueltos en una matriz ácida merocristali

na. Los cristales ie cuarzo y sanidina van de sube

drales a euedrales, La riolita tiene textura porfí

dica, fa.nerítica de gran~ metio, Presenta fenocris

tales eusdrales de cuarzo y sanidina envueltos en 

· . .ma matriz vi trea. 
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e) Rel8ciones Estr~tieráficas.- El paquete riQ 

lítico se encuentr~'· de:3c<,"1Sim']O en ;üscordQ.ncia so-

bre el conglomer:· do ro jo pero, hay zonr.1s como la del 

proyecto en que no existe y la secuencia ácida se e~ 

cuentra sobreyaciendo direct:.:rneri~e sobre las rocas 

andesíticas. 

d) Edad y Correlación.- Se le asigna una edad 

del Oligoceno-Mioceno, debido a su posición estrati

gráfica que guarda con las otrcs roc?.s antes descri

tas y con las rocas riolíticas que constituyen a la 

Sierra Madre Occidental con las que son contemporá-

neas, 

Conglomerado San Rafael 

Esta unidad no se observa en el área de estu-

dio. 

a) Distribución.- fo zona donde eutá expuesto 

es limitada; se encuentra al norte de San Feo. del -

Oro, y llena casi todo el valle de San Rafael, 

Forma pequeñas colinas ·con pendientes suaves y 

cubre casi todos los afloramientos de rocas anterio

res en el valle, 

b) Litología.- El congiomerado está constitui

do de fraementos que miden de 2 a 5 cms., redondados 

del tamaño de guijarro, compuesto de caliza, lutita, 

riolite y de material de vetas cementados por crlci

ta, 

Los cle.E>tos áe cu~iza Vé!.rfan de angulosos a 

subangulosos, y los más pequeños son subredondados y 

subangulosos, 

Los frae;mentoo rr.ás abund«ntes son: ce.lizas, -

riolitas, tobas riolíticas y vicrío volcánico (ESCAB. 

DON, 1968), 
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c) E.spesor.- La potencL-. de esta v.r:idad es ele~ 

ccnocid2 pero =u~src lo= 100 metros de ~c~erdo con -

la perfor,·ci6n ele pozos de 8.<:"·-'i;;. que ~e I1'.-:l~ rc·elizado 

en el valle ae San Rafael. 

d) Relncioncs Estratigráficas y Edad.- El con

glomerado :::zn Rafael se atribuye al ltioceno tardío y 

Plioceno terr.prvno, cutre ls.s partes bajas de los ce

rros de riolita y de los diques de la misma composi

ción, siendo la. ed2.d del conglomerado posterior al -

mioceno que corresponde a lo. extrusión de lvs rioli

tas y,_ probc.blemente anterior a las emisiones de ba

salto, pues ha sido afectado por vulcanismo del que 

solamente existen dos cuellos volcánicos, que produ

jeron corrientes de lava las que formaron pequeñas -

mesetas sobre el conglomerado, 

Basal to 

a) Distribución.- El basalto es la roca más j~ 

ven de la serie volcánica que se presenta en la re

gión; aún cuando en el área estuuiada no se observó. 

Esta roca se localiza en las partes topográficamente 

más altas formando mesas, entre Sta. Bárbara y San ·

Feo, del Oro. 

b) Litología.- El basalto es de color grís os

curo a negro, compacto, :l.enso y vesicular; KOCH 

(1965) lo describe co~o una roca que consiGte de 85% 

de plagioclasas y piroxenos en relación 3:1, 5~ de -

vesiculas y 10% de fenocristales de olivino. 

e) Es:;.esor y Edad.- El espesor d.el basalto va

ría entre 50 y 100 metros. Si se correlaciona el -

evr,nto volcánico oye dió lugar ol basal to con otros 

que sucedieron en el Occidente de r.:~xico, adem~s :por 

su posición estre.tigráfica con las otras rocas de la 
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región, se le puede asicn&r une. edEd ?liocena. 

Aluvión 

El aluvión es el sec:li:nento más jovt:n; se e:-icu

entra a lo largo de arroyos y ríos, ocurre en iAs 

partes topográficB.s más bajas del área. Generalmen

te esta constituido por material que vr.r·ía en te:mafio 

desde partict:.las de limo y arcillns .. areno-limosas 

hasta gravas angulosas y gruesas. 

Rocas Intrusivas 

Las rocas ígneas intrusi V[•S vtu·Ían en composi

ción de ácidas a básicrrs, lns intrusiones están re

presentEtdas en su mayoria por diques que llegan a t~ 

ner gran longitud. 

De acuerdo a su composición, se pueden distin

guir cuatro tipos de diques en la ree;i6n: Andesíti

cos, riodacíticos, ~iolíticos y basalticos, 

Intrusiones Andesiticcs 

El cuerpo intrusivo ocupa la parte central sur 

de Parral, mide aproximadamente 10 k.ns. de largo X 8 

lans. de ancho. 

GIESECKE (1960) mape6 este cuerpo como un in-

trusivo andesítico; no obstante, algunos autores lo 

han clasific<:do como una cuarzomonzonita. Esta ro

ca de color verde grisáceo aflora preferentemente en 

algunas de las :;mnas minerrlizadc s de la región. 

En lP. zona de estudio aflora en la parte cen

tral y al Este del proyecto, el carácter intrusivo 

de esta roca es difícil de ei::tublecer, deLido a los 

escasos y restringidos efloramüntos ¡ aune.u e aparen

tP.men te intrusiona a ht For:ne ci6n Parral. Esta roca 

es de color gris verdoso que inte~periza a nardo el~ 

ro, es compacta, masiva con textura porfídica, com-
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puesta nor fgnocri2tal0s de fel~~spatos envAeltos en 

una m<i.triz r;.fr:.nítice. grís 'le:: :iosrJ. ¡ los cris t&.lea de 

felúespa tos gener·<::.lrnen te son anedrales y al :::anzan 

hasta 4 :nm. '3n su arista de mayor desarrollo, 

Digue Riodacítico 

En la parte oeste aflora un pe~ueño dique en -

parte brechado aue presenta ocasionalmente minerali

zaci6n diseminada en forma de sulfuros que intrusio

na a tobF..s riolíticas, esta roca tiene una textura. -

holocristalina, porfídica, de grano medio a fino: 

Los pri~ci)ales constituyentes min8rales son plagio

clasas cálcicas y cuarzo que ocurren en fenocrista

les. 

Diques Riolíticos 

Los diques riolítico¡¡ son loo mayores, llegan 

a tener una gran longitud como los que aflorr.i.n al 

norte de Parral. 

En la parte NE aflora un dique de eate tipo 

que intr~siona tobris andesíticas y que claramente 

fue desplazado por fallas de rumbo NW. 

La roca es de textura holocristalino., porfídi

ca de grano grueso a hno; el principal constituyen

te es cuarzo, el cual forma agregados cristalinos 

con fenocristG.les del mismo mineral, contiene peque

fios cristE1es de sanidina disemina1os en l~ matriz. 

sc:¡;,:!'11T ( 1928) comenta que la estructura de 

los diques indica un posible intru.sivo a profundi

dad. 

Digues Básicos 

Este tipo de roca no aflora en el proyecto. 

ESC.t.?lDO(: (196'3) los reporta al norte de Parral 

constituidos por una roca suave y compacta, de color 
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críe verJoso a ne~ro, con textura tolocristalina, -

labraáori t:-., piroxenos, m;;.[m~ ti t>.c y e pido té: .• 

IV.2.- Geología de los prosnectos.-

Para comprender mejor la ge0lo5Ía d.el proyec

to, se dividio pura S'.l estudio en tres·. áreas de in

terés llamadas de la siguiente forma: Rosita-San -

Martín, El Progreso y Cerrito-Cerro Colorado. 

Area Rosi ta-.3an J,'.artín. -

Se locnliza al Oriente de la zona de estudio e 

incluye lotea mineros vigentes, motivo l)Or el que no 

se enfocó la ex:0l::iraci6n de una manera. dirf::cta. Es

tos lotes son el Conejo, ::San f,lejo, J,upita, San !.:ar

tín y Ln Hositn. 

Esta zona cm su tok:.lidad esLii cubierta por r.2. 

cas ígneas que varían de intermedias e. ácidas. Las 

rocas j_ntermedias locP.lizadas en los lotes Ro si ta y 

San lfartín consisten de un p6rfido andesítico, tobas 

andesíticas y riodaci te.a, rocas que 1:drven como em

plazamientos de la mayor parte de 1:::.. ;;,ineralización 

del área. 

El resto de los aflornmientor> lo constituyen -

rocas de cor:rnosici6n ácida como derr&.mes tobas y br~ 

chas. En la mina Lu9it:;;. la vsta o;stá emplnzada en 

derrames que es lo aue se considera la parte infe- -

rior del paquete volcánico a.ritlesítico. 

Area El Progreso.-

Se localiza en el centro del Proyecto; está c~ 

bierta en la parte central por la Formación Parral, 

la cual está constituida por areniscas y lutitas ca.J,_ 

cáreas; su color varía del grís claro al rrís ose~-
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ro. La estre.tificación es de delgi:.:.da a media; oca

siom::.lmr::nte se presenta silicifica:la ó con abund0.nte 

materia carb-:mozs.. Esta for:r,;:.ci6n encajona a l;;,.s v~ 

tal El Progreso y El Progreso Poniente. 

En el poniente del área El Progreso existe un 

pequeño afloremiento de &.n::ies ita porfídica, En la -

mina El Pro ere so, en 12:.s proxi::.idades de la veta del 

mismo nombre aflora un dique de pequeñas dimensiones 

de com~osición intermedia. 

El extremo poniente de esta área se encuentra 

cubierta por la secuencia volcánica ácida que forma 

la Sierra del Chilicote. 

Area El Cerrito-Cerro Colorado.-

Esta área se localiza al poniente y nor-ponie~ 

te de la zona¡ incluye parte del lote minero Honces

valles II. 

El área está cubierta en su mayor parte por r2 

cas ígneas a excepción de la parte sur-oriente que -

se encuentra cubierta por la Formación Parral. 

Las rocas ígneas más antiguas están represent~ 

das por pórfidos andesíticos y andesitas, las otrus 

rocas las constituyen riodacitas y riolitas. 

La riodacita se presenta como un dique en par

te brechado el que ocasionalmente presenta minerali

zación diseminada en forma de sulfuros de fierro, 

plomo y zinc de grano muy fino como es el caso de la. 

mina El Carrito. Las riolitas se presentan como di

ques y tobas. 

IV.3.- Geología Estructural.-

Los rasgos estructurales del área, presentan -

como principal característica un intenso falle.miento 

y fracturamiento que produce cabalgaduras y bloques 
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escalonados. Estos fenómenos tienE:n cor.10 resul tedo 

cont&.ctos en un misr.10 nivel to;iográfico de rocas de 

oriten sedimentario corr t.spondi .r,tE:s al Cretácico l!l 

feriar. con rocas volcánicas pertenE:cientes al E6ceno 

o bien al Oligoceno. 

El tectonismo principal consiste en la produc

ción de fallas normales, aunque se r.~conocieron al~ 

nas fallas inversas de menor importancia. Los rum

bos de este fallamiento corresponden a cuatro siste

mas generales que son los siguiEntes: 

NIV; N-S; Nl5ºE; E-W 

El sistema principal de fallamientos es el NW, 

y puede presente.r fallas de tipo normal (falla -

crisp), inversas (falla clet) y de rumbo. Le siguen 
o 

en importE'.n?ia los sistemas N.:..s; Nl5 E y E-1'1; de es-

tos sistemas, los tres primeros están mineralizados 

y el último es posterior a la mineralización. 

El fallruniento sirvió de vía para las solucio

nes mine1alizantes y fue el camino para el empla:i:a

miento de diques de composición ácida. 

Cabe señalar que el fallamiento y frac·turamie!,! 

to corresponde a diferentes etapas de acuerdo a la -

evolución tectónica de la región; posiblemente el 

tectonismo activo data desde fines del Cretácico Su

perior hasta el Pleistoceno o sea desde los primeros 

efectos de la Orogenia La.ramide hasta la última act! 

vidad ígnea, la cual consiste en el emplazamiento de 

diques básicos. 

En el área del proyecto Roncesvalles, el aflo

ramiento de la Formación Parral se presenta en forma 

elipsoidal, ventana cuyo eje mayor tiene un rumbo 

NJoºw. Sus dimensiones son de 9x2 kms. En este afl~ 
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mente representado por enticlinales y sinclinales ~ 

zantes de pequ€ñas dimensiones, 

A continuación se observan en l<..s fotografías 

siguientes algunos de los rasgos estructurales obae~ 

vados en el área de estudio, 

29 



Fotogrc:fía !lo. 1 

Muestn1 las estrÍUG de \;n Dlsno de falla en el 

"P.rroyo áe l"s C·Jnicm:", er, forrr.é: esc2.lon:,da. J:;<óta 

falla tlene mov1mientos vertical.t·s y horizontales y 

se corr.porta como una f&lla de tipo normal con ciza

lla asociada, la cual sirve de cGuce a las corrien

tes fluvinles. 



Fotografía No. 2 

Se observa el desplazamiento de los estratos 

de la Formación Parral por una falla normal. 

Abajo EC muestra el esauerna. 

11/ 
-~ 

--·~ 

--~ ------
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Fotografía No. 3 

Se observa corno una folla normal desplaza a 

otras dos fallas indicando su posterioridad, 

Abejo, se presenta el esquema, 
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... : ~ ·:.~· .. 
~-:'.~;-i~ .. ~;;·~::•!.~ :-7 ~-. :.:.: . 

Fotografía No. 4 

Se observa clnramcnte el desplazamiento de un 

dique ácido por la falla El Arroyo de Las Cánieas la 

cual consiste en una falla normal con cizalla asoci~ 

da. 

Abajo se muestra el esquema. 

I I 
1.,p 1 

lf-/ 
I ~ ... 
..,,~1 

J.o.., ------.J~ 
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Fotografía No. 5 

Sistema de fallas conjugadas no mineralizadas 
en rocas andesíticas. 
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Fotografía l'io. 6 

If:uestra corr.o l~s f&llas rr:iner«lizadi;,.s for.nan 

sistemas conjugados producto de esfuerzos compresi

vos como se muestrh en el esquema. Este sist~ma es 

típico en el área de estudio y puede verse en fonna 

vertical y horizontal. 

35 



Esquema de l<i fotografía No. 6 

-t--'-" 

Esfuerzo tenaional primario 

Esfuerzo compresional resultante 
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Fotorr~[ía ~o. 7 
?'ormación ?ar:ral (al tErn~onc10. cie lxt,i; :e, ar'.·-

nisca. y c:.lizL). I.:ostrando su::: plü¡:ue~º sinclir.,,- -

les. 



IV.4.- Geologfo. llist6rica.-

En el Jurásico Superior una gran invasi6n mar! 

na cubri6 la mayor parte del norte de México, carac

terizado por el dep6sito de sedimentos elásticos. 

En la regi6n que abarca la zona de estudio, el 

gran espesor de sedimentos de grano fino del Cretáci 

co constituido por estratos delgados..~ medianos de 

lutitae, areniscas y calizas se depositan sobre los 

probables sedimentos elásticos del Jurásico Supe

rior. Aparecen hacia el poniente o~nilomerados ind!, 

cativos quizás de la proximidad de un antiguo margen 

continental. 

La transgresión lleg6 a ser cada vez más exte~ 

ea, abarcando en el área hasta el Cretácioo Supe

rior. 

Durante el Cretácico Superior la regresi6n de 

· los ma.res queda caracterizada por los se dimen tos de

tríticos de casi todo el norte de México. En esto 

tiempo, se empiezan a sentir-los efectos de la Orog~ 

nia Laramide, plegando y metamorfoseando loe sedimo~ 

toe detríticos. 

La fase temprana del terciario se caracteriza 

por su actividad volcánica dandc lugar a la extru- -

si6n de rocas andesíticae compuestas de piroclastos 

y derrames, acompa.Í'iados de intrusiones andeeíticas. 

O.: . La primera etapa de fallamiento esta represen-

tado por cabalgaduras que corresponden a esfuerzos 

compresionales que tuvieron efecto durante la Oroge

nia La.ramide, la cual ee si tua cronológicamente a fi 
nea del Cretácico y principios del terciario. 

En el E6ceno en le. etapa de la tafrogenia se -

producen grandes fallas normales debidas a esfuerzos 
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tensionales primarios representados por fosas y pil~ 

res. 

En el área de est:.idio el sistema de fallas y -

fracturas tiene direcciones generales de N'N, N-S y -

NE en el que se e~plaza la mineralización, durante -

la fose final de la revolución La.ramide. 

En consecuencia la edad de la mineralización 

es del E6ceno tardío; esto se deduce del hecho de 

que las vetas solo se encuentran emplazadas en la 

Formación Parral, y en rocas ígneas andesíticas como 

es el caso de Parral, Sta. Bárbara y San Feo. del 

Oro entre otros distritos. 

En el Oligoceno se producen las rocas de natu

raleza ácida constituidas por un potente paquete de 

riolitas, tobas e ignimbritas depositándose sobre la 

superficie erosional de las rocas prexistentes, se -

reabrieron las fracturas anteriores y aparecen otras 

produciendo bloques escalonados. Posteriormente en 

el Oligoceno tardío y Mioceno las intrusiones de di

ques riolíticos fueron los sigiüentes eventos geoló

gicos. 

A fines del Terciario y comienzo del cuaterna

rio, la región estuvo sujeta a una intensa erosión 

que produjo los elásticos que se depositaron en el 

Valle de San Rafael. 

Las intrusiones de basalto y el basalto de las 

mesetas estuvieron asociadas a fallas de rumbo orie!l 

te-poniente, ya en el Cuaternario, que señalan el fi 

nal de la ~ctividad tectónica en el noroeste de la -

Re~~blica Mexicana. 

IV.5.- Evolución Tectónica.-

La depositación marina en la región parece ser 
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que fue suspendida a principios del Cretácico Supe

rior, para que en las postrimerías del ~esoz6ico se 

empezaran a manifestar los efectos de l.R Orogenia -

La.ramide con el levantruniento, plegamiento y falla-. . 
miento del paquete sedimentario. 

En el Eóceno después de un largo período de -

levantamiento y erosión, empezaron las·manifestacio

nes volcánicas. La. actividad volcánica originó la -

emiei6n de lavas del tipo anjesítico q~e cubrieron -

discordantemente el paquete sedimentario, acompafia

das de rocas intrusivas. 

Durante el enfriamiento de lus andesitas se -

forman fracturas y debido a empujes orogénicos, se -

produce un período de fallamiento de rumbo NW, N-S y 

NE. Las etapas de mineralización que fuer9n casi si 

multáneas rellenaron las fracturas y fallas, siendo 

sometidas posteriormente a un período de erosión su

perficis.l. En el oligoceno terdio se producen las 

roc~;.s riol:i'.ticas, depositándose en forma discordante 

con la serie andesítica y se emplazan las intrusio

nes riolíticas. 

El final del terciHrio y princip:i.os del cuate!_ 

nario se caracteriza en la regi6n por fallamiento de 

grandes bloques, produciendo fallas de rumbo E-'N que 

segmentaron las vetas fallas principales. Ya en el 

cuaternario la extrusión de las rocas basalticas son 

los últimos eventos geológicos asocü.dos a la produ.Q. 

oi6n de sedimentas de aluvión • 
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V.- YACIMIENTOS MINERALES 

V.l.- Forma y Dimensiones.-

Los yacimientos en el área a.e estudio presen

tan la forma de veta, como resultado del dep6sito m! 

neral en fallas. 

En ocasiones, la falla donde fu~· emplazada la 

mineralización tuvo movimientos posteriores, mismos 

que ocasionaron brechrunientos pos.tmineralizaci611. 

Evidencia de es·to son la existencia de frag

mentos angulosos con mineralización diseminada de -

sulfuro de Ag, Pb, Zn y Fe. 

Le.a dimensiones de las Estructuras Mineraliza

das son muy variables; presentan una longitud que v~ 

r!a de 150 ~ 1500 metros con una potencia de 0.8 a -

2.00 metros. 

V.2.- Estructuras Mineralizadas.-

En el proyecto afloran alrededor de doce cuer

pos vetiformes; si.11 embargo, nolrunente son tres de -

ellos los que presentan interés económico inmediato. 

Una de estas vetas está comprendida en el área de un 

lote minero particular. De este manera, ln prospec

ción se concentró al conocimiento del comportamiento 

vertical y hori"zontal de la minerelización, en las -

vetas El Progreso y Carrito. 

Veta El Progreso 

Esta estructura. se localiza en la porción cen

tral de la asignación, sobre la cual ae desarrollo 

la mina del mismo nombre. 

La veta tiene un rumbo N 3oºw con echados de -

57°sw, con una potencia promedio de o.60 metros; en 

la parte central suele alcanzar potencias hasta de -
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2,00 metros. Su longitud se conoce en más de 200 m~ 

tro~, manifestcndo estrangulamientos en sus extre- -

moa. 

Su continuidad longitudinal y vertical es muy 

errática; esto fundament~lmente se debe a la poca 

competencia y a desfavorables condiciones estructur~ 

les de la roca encajonante, Por lo general la roca 

encajonante de la estructura es considerada poco fa

vorable a la formación de vetas; debido a que loe e!!_ 

fuerzos que actúan sobre ellas se pueden disipar en 

pequeños esfuerzos y, las fallas (que son los condu~ 

toe por donde pasen las soluciones mineralizantes), 

serían poco persistentes y, por lo tanto, los depóe! 

tos minerales serían pequeños y muy diseminados; t8!!! 

bién puede ser debido a que el echado de la veta sea 

paralelo al de la roca encajonante y la mineraliza

ción se disemine entre los planos de estratifica

ción. 

Básicamente, la estructura mineralizada mues

tra un desarrollo estructural que corresponde a un -

cuerpo brechado. 

Las brechas generalmente se localizan al bajo 

de la veta acompañadas de mineralización. 

La veta El Progreso constituye una veta-falla 

aparentemente nonnal con amylio desarrollo estructu

ral, cuyo control es básico para localizar las mayo

res concentraciones de mineral; la roca encejonante 

de esta estructura la constituye una alternancia de 

ca.liza.a, areniscas y·lutitas de la Formación Parral. 

Veta El Cerri to 

Esta estructura se localiza en la parte NW de 

la asignación a una distancia aproximada de 3 kms. 
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de la veta El Progreso. La estructura presenta un -

rumbo de N gºE y echado variable de 65°a 3o 0al W. 

Su espesor varia de l.OO a 5.00 metros. y tiene una 

longitud com~robada de 1800 metros. Su profundidad 

es desconocida. 

La estructura mineralizada constituye un cuer

po brechoide, de color grís oscuro en'.aonde los cla~ 

tos son de tonos más claros que el cementante. La 

brecha está constituida por fragmentos, de roca enca

jonante que miden de 1 mm. a 7 cm. de diámetro, ce

mentados por una matriz grís oscura intensamente si- . 

licificada; ocasionalmente, los fragmentos presentan 

diseminación de galena, csfolerita, pirita y en me

nor proporción, calcopirHa y escasos nódulos de ga

lena argentifera. Los mismos sulfuros se pbservan -

en fisuras asociadas en pequeftos hilos que alcanzan 

como espesor máximo 0.3 cm. 

La veta ha sufrido reacomodos o movimientos r~ · 
-petitivos ya que se observan algunas fallas transve~ 

sales post-mineralización, unas rellenas por calcita 

blanca y amarillenta, otras por materiales arcillo

sos de color ocre y grís; las fallas de calcita en -

ocasiones muestran brechamiento. 

La estructura en toda su longitud ha sido cor

tada por no menos de 5 fallas normales que han forro~ 

do diferentes bloques escalonados implicando distin

tos niveles estx~cturalee o desplazamiento de las v~ 

tas dificultando su exploración. 

La roca encajonante de este cuerpo corresponde 

principalmente a una roca ígnea de composición a.nde

sítica con textura que vnría de afanítica a porfídi

ca la que presenta como principales alteraciones hi-
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droternmlee ;:;. la silicificación, pro-pilitización, P! 

ritiz~ción y en ocasiones caolinización. 

V.3.- Miner&logía de los Pro&Dectos.-

Hay cinco metales que son la baee de la explo

tt.ción tr.inero-metalurgica de la región son: oro, 

plata, plomo, cotre y zinc. 

Las principales menas de plomo, cobre y zinc -

son la galena, la calcopirita y la esfalerita, res

pectivamente. El más abundante es la esfalerita y, 

a continuación, la galena, 

El principal mineral de ganga es el cuarzo, e~· 

seguida, calcita y fluorita. Le. pirita ta~bién se -

considera como mineral de ganga siendo abundante en 

todas lus vetas y a cualquier profundidad. 

La. csfaleri.ta y la e;elena se presentan en to

das las vetas estrechamente asociadas. Algunas ve

ces se presentan formando bandas alternadas de uno y 

otro mineral. Generalmente es más abundante la esf~ 

lerita que la galena, pero la nroporción entre di- -

chos minerales no es constante. El contenido de ga

lena y esfalerit~ de c~du veta, tie~ue a desminuir a 

profundidad, 

La distribuci6n üe la calcopirita es bastante 

uniforme, Normalmente se presenta en forma disemin~ 

_da y en nódulos estrechamente asociados a la galena 

y esfelerita, pero en ocasiones se presenta aislada 

en forma de laminillas y en mayor a.bundancia. 

Aparentemente, la plata se encuentra asociada 

con la galena, Su distribuci6n es relativa.mente uni 
forme, aunque hay zonas en que el contenido de plata 

se eleva mucho. Algunas vetas como las de Cerro Co

lorado tienen alto contenido de plata sin que este 
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presente la galena. 

La fluorita como mineral de g~·ng-a es el único 

que tiene valor comercial, aunnue sólo como sub;iro

ducto, pues lns vete.a riue son ric&.s en fluoritE.._tie

nen mucho cuarzo, lo ~ue impide que sean explotadas 

por fluorita únicamente. 

Paragénesis 

En los cuerpos vetif~rmes se reconocio a nivel 

m.ccroscopico y meg~'scopico una mineralogía vari8.da 

constituida por mineralss de orig-en hidroternml y ml:_ 

nerales·secundarios de origen supergénico. 

Mine1alogía de Origen Hidrotermal 

Pirita (S 2Fe), Es un mineral ampliaT.ente dis

tribuido; está pre;~ente en todas lE.:.s vetas del área. 

y en sus roc~o encajonanteo; generalmente ce encuen

tra finamente dise~ünada en todas las rocas, en nód~ 

los de erano fino y en delgados hilos. Se presenta 

casi aie~pre con hábito cúbico, 

Galena (SPB), Es la principal mena de plomo, 

Existe en diseminaciones de grano fino, en pequefios 

nódulos (veta Cerrito) y en finas vetillas (veta Pr2 

greso). 

Esfalerita (SZn). Es la principal mena del 

zinc; se encuentra asociada a la galena, generalmen

te más abundante, Se presentll. en disr~.ninaciones de 

grano fino. 

Calcopirita (SCuPe), Es la única mena de co

bre importante en la región. Se presenta asociada a 

la galena y esfalerita en forma diseminada, en nódu

los y en laminillas. Escandón (1968) comenta que 

cuando los eulfuros de plomo y zinc son esca.sos, la 

proporción aumenta y que este incremento está asoci~ ~ 
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do al aumento del oro. 

Bornita (s4eu5Fe). Se presenta en pequeñas 

cantidades como remplazamiento de calco:üri ta a lo -

largo de fracturas, lo que indica un enriquecimiento 

del cobre. 

Argentita {AgS). Se encuentra en forma de in

clusiones microscopicas en la g,:.lena, entre más pe

queños son los cristales de la galena más alto es el 

contenido de plata. 

Oro (Au). No se ha encontrado, hasta la fe- -

cha. .Se detectan pequeñas cantidades de este elerneg_ 

to por análisis químico. Eacandón (1968) reporta 

que este elemento en la zona de San Francisco del 

Oro se encuentra asociado con pirita y calcopirita. 

Barita (S04Ba). Se presenta asociada con flu2. 

rita y calcita y, constituye el relleno de algunas -

fallas. 

Fluorita (CaP2 ). Se encuentra tanto en las v~ 

tas como ganga, como relleno total de algunas fa

llas, en estas a menudo se presenta en forma de grau 
des cristales: Su ~olor varía del blanco al verde y 

esta asociada con la barita y calcita. 

Calcita (Caco3). Después del cuarzo es el mi

neral más ampliamente distribuido. Principalmente -

se le encuentra rellenando fallas, asociada con flu2_· 

rita, barita y pirita, así como consti'tuyendo la gau 
ga de algunas vetas. 

Cuarzo (Si02)• Ea el principal constituyente 

de la ganga de las vetas. Se le encuentra en los 

respaldos de las vetas formando peque:los hilillos. 

Algunas fallas lo tienen asocia1o con calcita y flug, 

rita. 
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Covelita (SCu). Se presenta en pequeñas cant! 

dades en forma diseminada y asociada con calcopirita 

y bomita. 

Mineralogía de Origen Supergénico· ·-

Limoni ta (Fe03NH20). Generalmente se encuen

tra en forna terrosa, siendo el más común de los mi

nerales de hierro, Se le encuentra en la zona de 

oxidación, 

Hematita (Fe203). Se observa junto a la limo

nita en las porciones oxidadas de.las vetas. 

Siderita (Feco3 ). Se observan en forma masi

va, de color pardo a ca2taño en algunas fallas. 

Manganita (MnO(OH)), Frecuentemente en las v~ 

tas pero no muy abundante; se le encuentra en masas 

de estructuras terrosas y en pequeñas dendrítas, 

(clasificación dudosa). 

Cerusita (PbC03). Presente en la zona de oxi

dación, como producto secundario de la galena y aso

ciada a la limonita. 

Hidrozincita (Znco3 2a2o), Al igual que la ce

rusita se presenta en la zona de oxidación, en masas 

terrosas amarillentas, producto de la alteración de 

la esfalerita, 

Sucesión y zoneamiento 

La sucesión Mineral está representi:::la en la 

fig~ 3, Del estudio de las secciones pulidas se ob

tuvieron las siguientes conclusiones, El depósito -

del cuarzo cubre todo el.período de la miner~liza- -

ción, pero en su mayor parte ocurrió al principio 

del ~eríodo, La fluorita está asociada con los sul

furos y es contemporánea a estos. La galena, galena 

argentífera y la eafalerita están intimamente rela-
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MINERAL PRIMARIOS SECUNDARIOS· 

Pirita ·-
IEsfaleri ta .. 

.. 

Galena ., -· -
K:alcopirita 

Cuarzo . -. 

Fluorita ,.. 

palcita ...... -_ - -
-~ 

Covelita -- -- -·-·--

IHematita .. -· .. -------· -- -- -

Limonita .... _..._. 

FIG. 3 SUCESION PARAGENETICA 



cionadas y se depositaron en el mismo período de 

tiempo. La cal copiri t;» S(; rle;:iosi to "ll mismo tiempo 

que la galena y la esfalerita, pero en su mayor par

te es posterior a dichos minerales. 

Por tanto, lE'. sucesi6n más uro bable de la min~ 

ralizaci6n en co:no sinue: 

La de:)osi tación de piri t8 y cf,.l<,:opiri ta, segu!_ 

da por esfaleri ta y después c:alena y galena argentí

fera, al dismin:Jir los sulfuros se deposita el oro y, 

la calcit~ y la fluorit8 son depositalos después del 

cuarzo. 

En cuanto Rl zoneamiento, los cambios en la. 

presencia de los minen:ües es como sigue: 

El oro disminuye desde la superficie, tiene un 

ligero incr~mento a los 15 m, parR después disminuir 

mayormo::nte. El incremento de oro probnblement(: se -

debe a enriquecimiento supergénico. En superficie -

ea probable que su presencia se deba a la lixivia- -

ción de las gangas de las veths, 

La plata, plomo y zinc tienen un comportamien

to similar, sus valoree van disminuyendo con la pro

fwtdidad par& posteriormente ·aumentar lie;era:nente y 

volver a disminuir. 

En cuanto a los cambios laterales estos eleme~ 

tos aumentan ligerG>.mente su contenido hacia el sur. 

V."4.- Alteraciones.-

En la vecindad de los cuerpos mineralizados, -

las al tero e iones hidro termales son muy intens.as y eE!_ 

tán representadas por silicificaci6n, propilitiza

ci6n y piritización, 

Silicif'icación 

Es el proceso de incrementar el contenido de -
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sílice de la roca encajon~nte, al ser reemplazados 

sus compon·;ntes original·':S por dicho compuesto. Es

te pro ceso es muy com1ín pero solo en los con tactos -

con las vetas y con los diques ácidos, 

Las rocas enc3.jonantes silicificadas son más -

resistentes a la erosión por lo au8 afloran en forma 

más persistente, Esta alteración hace aue la roca -

encajonante pierda su textura original. 

Propilitización 

En este estudio es usado como la cloritización 

y caolinización de la roca encajonante, 

La. clorita es un mineral poco abundante y, pr~ 

bablemente, se origina por la alteración de los sil! 

catos ferromagnesianos por la acción de las solucio

nes mineralizantes, 

El caolin es bastante escaso, aunque, se obse~ 

vó en pequeñas cantidades; probablemente derivado de 

la acción de las aguas superficiales sobre el materi 

al fallado. La. alteración propílica le da un color 

verdoso a la roca encajonante. 

Piritización 

La pirita casi siempre se presenta en forma de 

cristale·s de grano fino y diseminados cuyo tamaño v~ 

ría desde menos de 1 mm hasta 3 cm, Parte de la pi

rita es prorlucto del arreglo de los constituyentes 

or~.ginales de las rocas encajonantes y el resto fue 

introducido en ellas por la acción de las soluciones 

mineralizantes, 

Oxidación 

Las rocas encajonantsa presentan una fuerte al 
teración supergénica en los contactos con las vetas 

observándose que la profundidad de la oxidación es -
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mayor en la vecindad de las grandes fallas, l&s que 

proporcionaron buenos con'luctos en ellas mismas para 

permitir el paso de las aeu&s superficirtles descen

dentes que act~an como agentes oxidantes. 

V.5.- Hipótesis Genética.-

La principal base de clasificación ec el ori

gen del depósito. 

Como la mineralización en la zona estudiad.a es 

posterior a la formación de las rocas encajonantes, 

el yacimiento es clasificado como de origen epigené

tico. Asimismo es un ejemplo del resultado·del re

lleno de fisuras y cavidades debido a la precipl.ta

ción química de sustancias transnortadas por la cir

culación de soluciones minn-;:ilizedas calientes que -

se pienm:.., son de origen magmático, Ai bien pueden -

estar mezcladas con ·aguas meteóricas. Así pues se -

tratan de yacimientos de tipo hidrotermal. 

En el caso de los yacimientos del proyecto, 

existe una clara asociación de los siguientes miner~ 

les: 

Galena-csfalerito-pirita-calcopirita 

Los cuatro minerales crista.lize.n a temperatu

ras moderadas, ·y según Lindgren este tipo de yaci- -

mientas se fortílan por el depósito y concentración de 

los minerales a mediana profundidad, e.lte.s presiones 
o y una temperatura que ve.ría entre 200 y 300 c. 

Los depósitos min~rales se formaron probable

mente en la misma época en qu~ empezaron le.s. prime

ras intrusiones andesíticas y auizás estén asociadas 

a ellas. 

Las fallas son, un poco anteriores a las solu

ciones mineralizantee y quizds son del final del Cr~ 
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tácico superior o principios del terciario. 

No se puede precisr•.r a oue distancia de la su

perficie se efectuó la mineralización, pues las ve

tas han sido descubiertas por la erosión. 

Una vez formr.das las fisur&s se efectuó la et!!:_ 

pa de miner~lización, en la que las soluciones hidr2 

termales rices en plomo y zinc, pero conteniendo 

oro, plata y otros sulfuros constituyen las vetas. 

·"•;',·l. 
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VI.- METODOS G:.OFIS reos A!'LIC.' DOS 

El Consejo de Recursos ~ineralee ~ trbvés de -

la Gerencia de Exploración Geofísica, efectuó un es

tu:lio geofísico en el pros9ecto Cerrito-Cerro Color~ 

do, basado en la información aportada por el barreno 

JKS-C-2 (BD2) que present6 valores interesantes de -

Ag, Pb y Zn¡ por el contrario, el BDl realizado a 50 

metros aproximadamente al SE del anterior resultó p~ 

co favorable. 

Para llevar a cabo el traba,;o, se utilizó el 

método de Dotencial inducido (P.I) y resistividad 

con arreglo gradiente. El trabajo tuvo como objeti

vos definir zonas con mayor mineralización dentro de 

la estructura princinal, asi como para determinar su 

continuidad y localizar estructuras paralelas a la -

principal con posibilidades de resultar mineraliza

das. 

El levantamiento geofísico comprendió dos zo

nas: Area Cerrito y Area Cerro Colorado, separados 

por un denuncio particular con derechas vigentes. 

Del total de líneas, 28 correspondieron a la parte 

sur del levantamiento (Area Cerrito) y 9 a la parte 

norte (Area Cerro Colorado), para hacer un total de 

22.2 km. lineales en ambos sectores; cubren una su-
2 

perficie aproximada de 1.2 km. 

Básicamente, el mátodo consistió en trazar 

una linea base con rumbo N-S magnético y longitud 

de 3350 m. con cintá y tránsito. Perpendicular a 

ásta, se trazaron con cinta y brújula una línea de 

1450 m. que cruza a la eotructura, objeto del estu

dio, donde el Barreno BD2 result& con valores altos 
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de plata y 36 líneas de 800 m., rumbo E-W magnético 

con estaciones cada 25 m. y seoaraciones de 100 y 

150 m, entre ellas. 

En el prospecto Cerrito se obtuvieron varias -

zonas anómalas, todas con rumbo N-S magnético; la 

más amplia e importante está localizada en el centro 

del área con una longitud de 1200 m .. de la línea 

L-3.5 S a la L-9.0 N (lámina 1). Dentro de esta zo-

na se obtuvieron las trazas "A" y "B". 

La traza "A" es la más importante debido a que 

representa la anomalía de la estructura principal. 

Esta traza tiene dos bifurcaciones en la línea L-2.5 

w, E-12.5 w, L-6.0 N, E-67.5 W donde se obtuvieron -

los valores más altos de cargabilidad (anomalías de 

primer grado); por esto oe esperó que en e.stos luga

res se presentara una mayor concentración en la mine 

ralización de la estructura, Existen además otros -

altos de cargabilidad, uno de ellos (línea L-0.5 s, 
E-O) corresponde a una zona de mineralizaci6n dentro 

de la estructura, evidencia que reportó el barreno -

BD2. El otro alto que se localiza en la línea L-2.5 

N, E-O, tiene características similares al anterior; 

por tanto, es factible que sea debido a otra zona de 

·mineralización dentro de la estructura. principal. 

También se observa en la traza "A" la posible 

continuidad de la estructura hacia el norte, donde -

termina el afloramientn. Se obtiene respuesta an6m! 

la en la línea L-4.0 N hasta la L-9.0 N afectada en

tre la línea L-5.0 N y L-6,0 N por una falla. 

En el sur, la terminación de la traza coincide 

con la del afloramiento de la estructura. 

La. característica principal que se observa en 
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la traza "A" es que los altos aislndos de cargabili

dad oue se presentan a lo l~r~o de ella son debidos 

a concentraciones de mineral (bolsas) dentro de la -

estructura¡ por lo tanto, ésta no presenta una mine

ralización uniforme en toda su lonr,itud, 

La Traza "B" con una lon.1Zitud de 300 m. e in

tensidad de primr;ro y ser{Ufldo grado, r.uede ser pro

ducida por una estructura parctlcla y muy próxima a -

la principal con características similares a ella y 

posibilidades de resultar con mineralización de tipo 

económico. 

Al poniente de la traza "A" se tiene la traza 

"C" con una longitud de 600 m. y paralela a la mis

ma; (de la linea L-2.0 N a la L-8.0 N) y anomalías -

de ocm..mdo y tercer grados; a pesar de no tener re la 

ción con rasgo superficial alguno¡ es f<.'ctible que -

se trate de una estructura paralela a la principal -

con posibilidRdes de resultar con mineralización, 

aunque en menor grado de las anteriores. 

La Traza "D" locelizada al Sur de la "C", con

serva también parel1üismo respecto a las demás '1'1·c. -

zas; tiene una longitud aproximada de 450 m. con an~ 

malías de se~Jndo y tercer grados¡ sobre esta Traza 

se observa cierta oxidación en el terreno, lo que 

puede ser un indicio de posible minerolizaci6n a pr~ 

fundidad. 

La Traza "E" pnede corresponder a la continua

ción de la bifurcación que presenta el dique a la a! 

tura de la línea L-3.5 N; sin embargo, la respuesta 

geofísica de P.I. se interrumpe aproximadamente 200-

m •. debido a que en este tramo no se presenta minera

lización de importancia. 
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La Traza "F" se localiza al SE del área y es 

la que presenta cierta ambi¡-;aedad por encontrarse -

próxima a los afloramientos ue Cz-Ill, los que dan al 

ta respuesta de cargabilidad. 

Además de las Trazas ant~riores, se presentan 

otros altos, los oue en cuso de ser debidos a la pr~ 

sencia de mineralización, su importaucia sería míni

ma, ya aue representan una longitud corta, 

En la zona Cerro Colorado (lámina 2) se obtu

vieron cuatro zonas anómalas: I, II, III, y IV de -

las cuales las que tienen po8ibilidudes de resultar 

con mineralización de tipo económico son las marca

das con I y II. Estas parten de un tronco común a -

la altura del tiro de la mina Cerro Colorado, que -

pertenece a un fundo particular actualmente en expl.2_ 

taci6n, debido a que las estructuras que afloran en 

el área tienden a unirse hacia esta parte, lo que -

trae como consecuencia que la respuesta de cargnbili 

dad de cada una de ~etas se 1·ntegre en una sola, 

La zona anómala I corresponde a la estructura 

localizada al E de la mina Cerro Colorado con rumbo 

NE y muestra claramente que rio está mineralizada en 

toda su longitud conocida, ya que la respuesta de 

cargabilidad términa en la línea L-23.0 N obteniénd2 

se en una longitud de 400 m. y el afloramiento de la 

estructura continúa al N y NE. 

Esta anomalía tiene su mayor intensidad donde 

se bifurca la estructura; se espera encontrar una m~ 

yor concentración mineral, 

La zona an6mala II corresponde a la continua

ción Norte donde termina el afloramiento de la es- -

tructura sobre la que se encuentra la mina Cerro Co-
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lora do, su máximo ( L-19 .O N E-50 .O ·¡¡ y 75 VI) prese!! 

ta a una. dis tanc:i a de 200 m. de lu rüna mencione.da -

do~de se obti~n2 otro máxi~o de 18 re. seg. que co- -

rresponde al miner&.l existente en la mina; el máximo 

de la z.ona anómala IT es de :im. inte1:sid:d de 2<: m. 

seg., nor lo que se puede establecer r;ue éste conti~ 

ne una rr.ayor cantidc·d '.le rr:ineral que el existente en 

la mina. 

Las zonc<s an6malns III y IV pueden correspon

der a efectos litológicos producidos por una varia

ci6n de los materialP.s uolarizables en la roca. 

Reepecto a los resultados de reoistividad, la 

única anomalía interesante que se observa en las dos 

áreas, es el bajo (menor a 200 ohm-metro) que coinci 

de con el al to de la zona anómala I de P. I. en la Zf!. 

na de Cerro Colorado, producido probablemente por un 

cuerpo de mineral de importancia. 

En genernl, los resultados de resistividad no 

mostraron una respuesta característica de las estru.9_ 

turas o de les rocas existentes. 

En resumen, en la zona de estudio del Cerri to. 

se obtuvieron varias anomalías; tode.s conservan un -

cierto paralelismo entre sí. La más importante es 

la que está e.sociioda a la estructura principal. 

Ella demuestra que la estructura no conserva -

urm minerPlizaci6n i..;niforme a todo lo largo; asimis

mo, en Cerro Colorado se obtuvieron dos anomalías -

principales; una que viene hacer la continuación del 

cuerpo de esta mina y la otra la respuesta de una e~ 

tructura con posibilidades de resultar mineraliza.da, 

Existe la probabilidad de que estas estructu

ras se unan a profundidad. 

' .. . ,_:,_:._ 
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Con base en los estudios ~eofísicos se llevó a 

cabo un proP'!'e.ma de barrenaci6n con la fim,lidad de 

cortar las estructuras y comurobar las anomalías de 

estas áreas y para explorar las posiblBs concentra

ciones de mineral. Asimismo, de acuerdo con las in

terpretaciones geofísicas se reuliz6 un programa de 

catas para aauellas zonas donde se presentaron anom~ 

lías y que en superficie no se presentabsn rasgos d~ 

finidos o bien no existía afloramiento. Los resulta 

dos obtenidos se mencionan en el siguiente capítulo. 
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VII.- OBRAS DIRECTAS 

Estes consistieron en barrenación de diamante 

y desarrollo de obrHs mineras en los sectores d6 in

terés, 

VII.1.- Perforación.-

Se efectuó una barrenaci6n con -di:arnante en los 

prospectos del proyecto Asignación Minera Roncesva

lles, misma que se rea.lizó en dos. etapas: la prime

ra realizada por El Consejo de Recursos l\iinerales, a 

través del Departamento de Perforación que abarcó 

las árees El Proi:;:reso y Cerrito-Cerro Colorado y la 

segunda por la. Compañía particular •recnosuelo, S, A. 

de C. V. en el sector de Cerrito-Cerro Colorado¡ és

ta última, con base en el estudio geofísico y con a

poyo en los resultados obtenidos por un barreno rea

lizado en la primera etapa en la zona Cerrito-Cerro 

Colorado, 

Barrf'ne.ción con diamant·e I.-

En la Asignación se desarrolló un programa de 

barrenación de diamante, que consistió en siete ba

rrenos¡ dos en El Progreso y cinco en Cerrito-Cerro 

Colore.do. Se cubrieron un tot::il de 1008,70 metros 

de perfora.ci6n; 

Area Progreso.-

La barrenaci6n mostró en esta área que la se

cuencia. consiste en una .alternancia de lutitaa y 

areniscas calcáreas ligeramente piritizadas y carbo

natadas, fuertemente oxidadas hasta los 20 metros de 

profundidad, 

La estructura fue cortada a los 57,0 metros 

por el barreno WP-1, que tuvo una profundidE•d total 
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de 87.40 metros y a los 09 metros por el barreno HC

P-1 con un& profundidred máxirN1 de 122.0 metros; se -

presenta brechada y muy fr:-cturada con une. mim~rali

zaci6n muy pobre, compuesta por escasa galena, esfa

lerita y pirita en une. matriz de cr-lcita. 

Los resultado~ obtenidos por el muestreo de nú 

cleos no fueron satisfactorios ya que la veta a es

tas profundidades presenta leyes incosteables y un -

espesor más reducido que en superficie. 

Los result&tlos hacen suponer que le mineraliz§!: 

ci6n econ6mica en el prospecto se restringe a la zo

na de oxideci6n. 

El equipo usado para el desarrollo de estos b§!: 

rrenos fue HC-150 y WINKIE. 

Area Carrito-Cerro Colorado.-

La perforaci6n mostr6 en este sector que la ~~ 

cuencia cortada consiste de un paquete constituido -

por riolitas, tobas y brechas riolíticas las que so

breyacen a un paquete andesítico formado por andesi

tas, tobas y brechas a.ndesíticas y dacíticas. 

La estructura se encuentra brechada, en cuya -

matriz silicificsda se observan sulfuros diseminados 

de Pb y Zn con leyes bajas (menores a 70 gr/ton ele -

Ag) en la totalided ele los barrenos (según muestreo 

de núcleos), a excepción del barr-eno JKS-C-2 (BD2) -

que report6 leyes de Ag; que varían de 53 gr/ton de 

Ag hasta 1284 gr/ton, teniendo la estructura una po

tencia de 15 metros. 

En los testigos de los barrenos se observan al 
teraciones como silicificaci6n, propilitizaci6n, el~ 

ri tizaci6n, pir'i tizaci6n y caolinizaci6n; 6sta 111 ti

ma es ocasional. Además, se observa una oxidación -
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debido probpblementi;: a una per·meabilide.d secundaria 

producida por fella.s y fro.cture:=: qu' ~;e observ<on en 

los testigos; en lBs fallas existen abundantes mine

rales a.rcillosos (salbanda) y las fn-1cturas muestran 

rellenos de calcita y ocasionalmente por cuarzo y b~ 

rita. 

La profundid<:.d máxima realizada fue de 222 ,00 

metros y la mínima de 97.0 metros. La barrenación -

se efectu6 con umc máquina JKS-300. 

Barrenación con diamante II.-

El proerama de barrenación II se llevó a cabo 

con base en los resu.ltados interpretados por el est~ 

dio geofísico realizado en Cerrito-Cerro Colorado y 

por los resultados obtenidos por el barreno JKS-C-2 

realizado con anterioridad, en esta misma zon~¡ con

sistió de siete barrenos, tres en C~rro-Colorado y -

cuatro en el sector Cerrito. Se cubrieron un total 

de 848.50 m. de perforación y fueron suspendidos dos 

barrenos en el área Cerrito, 

En general, la perforación mostró las mismas -

características que la realiz_ada con anterioridad. 

La barrenación en estos prospectos cortó una -

secuencia de andesitas y tobas andesítice.s, la que -

subyace a un paquete compuesto por riolitas, tobas y 

brechas riolíticas. 

La estructura se encuentra brechada y muy fra~ 

tura.da con minerelización diseminada de sulfuros de 

Pb y Zn incluidos en una matriz intensamente.silici

ficada. 

La secuencia es atrBves2.da por un gran número 

de fracturas, en su totalidad rellenas por calcita y 

cuarzo y esporáQicamente por barita; asimismo la se-
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cuenci~ :=tá ~c~t~rb~0n :or ~o :t= ~0 C fallas con -

un !1 .. ur.bo genErr. l r·es9ecto al •cj'~ dtl testico de ti'l/

SE, donde se observan miner::les arcillases y salban-

da. 

Los resultados obtenidos por el muestreo de n~ 

cleos fueron muy bajos (no mayores a 100 gr/ton de -

Ag ). 

La. máxima profundida.d perfor::ida fue de 186. 30 

metros y la mínima de 140.0 metros. 

VII.2.- Obras minerr,s.-

Con el fin de explorar las estructur¡,s objeto 

del estudio se aesarrollaron obras directas consis

tentes en frentes, cruceros y contrapozos en los 

prospectos El Progreso y Cerrito-Cerro Colorado. 

Area Progreso.-

En este. área por medio de obras existentes y 

las desarrollad2 .. s por el Consejo de :Recursos Miner~ 

les, se observ6 que le veta Progreso está encajona

da por lutitas, areniscas y calizas; la estructura 

consifite en una veta brechada con rumbo en su parte 
o o o 

sur de N 10 W a N 30 w y echados variables de 50 (1 

o 
70 SW; al norte su rumbo es const;:i.nte con echado de 

60 SW; su ancho varía de 0.1 m a 2.0 m, con u.na.len-

gitud de 200 m; sufre estrangulamientos en los extr~ 

mos; en general, su persistencia horizontal y verti

cal es muy errática. 

Se observó que en la zona de oxidación se pre

sentan óxidos de fierro y manganeso, cerusita y al~ 

nas sulfosales de plata¡ la matriz es de calcita y 

en menor grado de barita y cuarzo, La zona de oxid! 

ci6n varía óe unos metros a no má.s de 15 metros de -

profundidad. 
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En esta zona se encontr&ron valores econ6mi

cos. Bajo este zona tambi~n se observó la zona de -

minerales primarios compuest~ por pirita, g&lena y -

esfalerita, la matriz es de cPlcita; no se encontra

ron valores económicos (ver plano de muestreo). 

La altere.ci6n presente en la roca encajonente 

consiste de una ligera piri tizaci6n y· carbonatación. 

El desarrollo por parte del Consejo de ·Recur

sos Minerales consisti6 en 5 rr.etros de frente y 3 m~ 

tros de contrapozo, con el fin de delimitar un blo

que de mineral con reservas comprobadas para efec- -

tuar explotaci6n. 

La explotación fue selectiva¡ con ayuda del 

muestreo se tumb6 y transladó a la planta de benefi

cio aquello. que reunía l'C.B mejores perspectivas. 

Fueron extraidas 450 toneladas, de donde se s~ 

leccionaron 300 toneladtis para BU traslado, 

La liquidación definitj_va de la planta fue: 

301.20 toneladas húmedns con.ley de 106 gr/ton. de -

Ag. 

Reservas Mineras 

Se cl8sificaron de a~uerdo a Bu grado de cert~ 

za y seguridad.de su existencia en, comprobadas, pr~ 

bables .. y posibles, esto a. su vez en función de los •· 

siguientes parametros: 

-Cantidad 

-Calidad 

-Conocimie:ito de la geología del cuerp,o miner!!_ 

lizado, 

Al hablar de cBntirlad se entiende ~ue se trata 

del volumen o peao medible y al hablar de calidad se 

entiende que es el contenido medio de los nroductos 
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expres~aoh en por ciento de peso o sea la ley de su 

valor; en consecuencia, p~ra deter~inar las reserves 

fue necesario hacer una eerie de operaciones tendien 

tes a determinar el volumen, operéición llamada de c~ 

bicación o deter~in~ci6n de l~s toneladas contenidas 

o tonelaje. Bsto im~licd l~ ~jec~cidn o la observa

ción de obr~s miner~s existentes que descubrieron el 

yacimiento planeadas con ese fin, el levantamiento -

geológico y de detalle en planos y secciones, así e~ 

mo la interpretación geológica y matemática. 

El cálculo de tonelaje se realizó efectuando -

las siguientes operaciones: 

T.M. V x P.E. 

V A x. E 

Donde: 

T.M. =Toneladas M~tricas. 

V = Volumen en m3 

P.E. = Peso Específico 

A . al' d 2 
= Area miner iza a en m 

E Espesor promedio de Estructura en me- -

tras. 

Dada la gran variabilidad en los pesos especí

ficos de los minerales se optó por considerar un 

P.E. que tuvi¿ra validez general, ob~eniendo 9ara 

efectos del cálculo un P.E. general de 2.8 

La determinación de la calidad o sea de los 

contenidos medios se realizó por medio de muestreos 

sistemáticos o representativos según fuera el caso y 

de la a?licación de laa siguientes formulas para de

terminar los valores medios contenidos~ 

Para cada elemento 

Ancho x ley = Xl 

;l<i' .. «,.:,, ,• .,. ',-···.: 



Ancho x ley X2 

Ancho x ley = Xn 

LEY MEDIA = Xl+ X2+ X3+ • ,., + Xn 
sumatoria de anchos 

En la ~r~ctica una p8rte de las reservas fue -

determinada con p!'ecisión, otri;. fue ni~·cÜda parcial

mente y otra se infirio por evidencias geológicas. 

Debido a estas variaciones en la precisi6n de las es 

timaciones fue necesario clasificarlas en: 

Reservas comprobadas 

Se consideraron aquellas que con certeza fue

ron medidas tanto en calid"l.d como en ce:ntidad. Pa.ra 

que esto fuera factible la veta tenía que estar ex

puesta por cuatro de sus la.dos considerándolfi. como -

un bloque, asi fue nosible muestrearla nor varios la 

dos para obtener la ley media exacta. 

Reservas pro bables. 

Fueron aquellas en donde el contenido de lP..s -

vetas o sea la existencia en cantidad y calidad se -

conocia parcialmente, pero era evidente que existía. 

En consecuencia las obras mineras descubrieron tres 

lados de la veta y no fue 1osible obtener una ley m~ 

dia precisa. 

Reservas nosibles 

Son aquellas en las que la veta es parcialmen

te expuesta por uno o dos de sus lados y cuya exis

tencia se basó en dejucciones de consideracio~es ge~ 

16gicas. 

En cuanto a las reservas en el Progreso se vie 

ron reducidas en el tipo de óxidos debido a la. expl~ 
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en si;lfuros .ie b, j:;, ley. 

Se T,U"<3tra a continu;c1ción un sumario ::le ·reser-

vas del área Proereso: 

Au Ag 
Bloque: Clase: Ancho: ;::r/ton gr/ton Pb% Zn'.'f. Tons. 

l Comprob:J.das 1.05 0.1 205 2.1 2.9 370 

2 Probables 1.05 Tr. 129 2.8 1.8 1780 

3 Posibles O.f30 0.1 225 2.7 2.1 1350 

En resumen, debino al bajo potencial econ6mico 

de la mineralización, a desfavorables condiciones de 

la roca encajonante, así como a la ley promedio obti 

nida por muestreo, se consideró que no era económic~ 

mente explotacle la estructura por lo que fue conve

niente abandonar la exploración del prospecto y enf2 

carla al Cerrito-Cerro Colorado. 

Area Cerrito-Cerro Colorado.-

El desarrollo de obras mineras en este prospe~ 

to consistid por parte del Consejo de Recursos Mine

rales, en habilitar el tiro Cerrito en una longitud 

de 55 metros, así como en el desarrollo de 49 metros 

de crucero y 62 metros en frentes. Se tenía como f!, 

nalidad, el delimitar la estructura mineralizada y -

observar su comnortamiento, 

Con las obras mineras se logró cortar la es

tructura y seguirla a rumbo, se observa que es bre-
o o 

chada con rumbo que oscila de N 9 E a N 10 E y echa-
º o dos de 65 a 80 al W;- su espesor varía de 1.00 m a 

5.00 m y su longitud íue reconocida en más de 1800 -

metros, El cuerpo se encuentra encajonado por ande

sitas, alteradas por silicificaci6n y propilitiza- -
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ción. 

El muestreo efectuado en estas obros reportó -

valores bajos, menores a 100 gr/ton de Ag. También, 

reportó valores anómalos en clavos de pequeñas._dime!!_ 

sienes (O.l m) con ley de hast~ 4000 gr/ton de Ag y 

13 gr/ton e.e Au. 

También se observó que la estruotura es corta

da por un buen número de fracturas y fallas con rum

bo general NW-SE lo que dificul t~ la explora.ción, 

Para la cubicación de reservas se tomaron en -

cuenta los valores encontrados por el barreno JKS-C-

2 (BD2). 

Se muestra sumario de reservas con ley y ancho 

promedio: 

Au fl.g. 
Bloque: Clase: Tons. Ancho gr/ton gr/ton Pbfo Zn% 

l Posibles 6970 1.1 0,1 105 0.5 0.5 

2 Posibles 37800 15 Tr. 179 0.13 0,5 
indicadas 
con barr~ 
nación. 

Eri resumen, en esta área se cuenta con el po-

tencial suficiente para tomárse en consideración pe

ro debido a que la mineralización no es uniforme y -

el nivel de mineralización económico no fue el ade

cuado donde se desarrollaron los trabajos; además, 

'iior la baja ley en general reportada por muestreo, -

se considera que la exnloración se debe enfocar a de 
~ -

tectar clavos de alta ley y de dimensiones consider~ 

bles co~o el existente en la mina Cerro Colorado. 
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VII.j.- rerspectiVbS ae ~xp~or&ción.

a) Local.-

Aunque la exl)lorc- ci6n de las estructuras cono

cidas dieron resultados poco halagadores, principal

mente por su baja ley, podría existir la probabili

dad de que se tene<-in niveles de min¡;,ralizaci6n econ2., 

mica a mayor profundidad, en los prospectos estudia

dos. 

Esto se deduce del hecho de que en primer lu

gar la mina Cerro Colorado que se locr,liza al NW del 

Proyecto, su nivel de mineralización económica se 

presenta a un desnivel de - 80 m aproximadamente re~ 

pecto a los prospectos reconocidos (mina Cerrito, 

Progreso), y do que; en segundo lugar en algunos di~ 

tritos mineros de la región (hacia el noroeste) se -

presentan estructuras que no son económicas en supe~ 

ficie, pero a una profundidad de ±. 100 m estas es- -

tructuras se vuelven económicas, manifestando alto -

contenido de plata de este modo, se recomienda que -

los prospectos estudiados, se desarrolle un programa 

de exploración, tendiente, a la comprobación a mayor 

profundidad de la exis~encia de nivel(es) de minera

lización económica, 

Asimismo, prospectar dentro de la superficie -

de la asignación los afloramientos de rocas andesít! 

cas y de la Formación Parral, tratando de detectar -

estructuras que no afloran y que no presentan rasgos 

característicos en superficie. 

Los objetivos ·anteriores se podrían llevar a -

cabo por medio de estudios Geoquí~icos, juntamente -

con ectudios Paragenéticoe detallados, 
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b) Regional.-

En cuanto a la prospección regional, se deben 

considen:..r zonas de ":X')loración o.priori, aquellas en 

donde se puede pres~poner la existencia de minérali

zación basanéiose en características met:üogénicas s,!. 

milares a la de aleunos de los dist:ci tos mineros co

nocidos de la región. 

Se recomendaría entonces, explorar en base a -

dichas curacterísticas, las zonas al poniente y al 

sureste principalmente del área estudiada; ye. que e.!2_ 

tas presentan bi.tenas perspectivas de exploración, 

pues los afloramientos de estas localidades presen

tan similitudes con algunos de los distritos mineros 

(Sta. Bárbara, San Feo. del Oro, etc). 

Esta idea, toma valor al constatarse algunas -

características metalogénicas correlativas 
0

de
0

los y~ 

cimientos de la región en la siguiente tabla: 
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1ac. ;:;nn i''co. aeL vro ;:, ~a. .ottroara 1l:'arra.L lioncesv:~J.J.es 

y Koch, 1955 Schmitt, 1926 Schmitt, 1928 Ruvalcaba, 1936 
Refen:ncia Escand6n, 1968 

Clasificación 'l'emp. Alta Temp. Alta ·remp. Alta Temp. Media 
(vetas) 'l'emp. Media ·- Tem-2.! Media •remo. Media --

R. Encajonan te Formaci6n Parral Formación Parral Formación Parral Formucj.Ón Par. ·al 
(Pi zr.trra) (Lutitu calcárea) ( Luti ta calcárea) (Lutitn calcá"ea) 

Andesitas Andesitas Andesitas 

ConocidPs a 
una profundidad de 850 mts, 700 mts. 1200 mts. 50 mts. 

Menas 
( Princi pules ) 

Esfalerita X X X X 

Galena X ' X X X 

Calcooirita X X X X 
~ 

Ar¡;;:entj_ ta X X X X 

pj,rargiri ta X ? .• 

Proustita X X ? 

Gan~a 

Cuarzo X X X )C. ----
Calcita X X X X 

Fluorita X X X X 

Barita X ? X 

Granate X X X .. 
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VIII.- c0~sv•2rrn:zs y iiliCOMENDACIOK~S 

l.- Desde el !JU!1to de vista r;2tructural las estru~ 

tur<i.s se prer::entan en forrr.a d8 vetas, 

2.- Las tablas de lRs vetas son paralelas y están 

rierf'ectanu:nte bien definid8.s. 

3 ~ - La min<;;re.li za.ci6n ~;e encuentra en forma disem!, 

nada, jentro de lqs vetas, alcanza principalmente a 

las undesitas, en l~s aue la influencia hidrotermal 

ha sido mu.y inte•nsa. 

4.- Las ar.omnlías de primero, segundo y tercer or

den detectadas por 51 e3tudio Geofísico son debidas 

a. piri tizaci6n en grado variable según se constató -

en los núcleos obtenidos por los barrenos realiza- -

dos. 

5.- En el prospecto el Progreso la disminución en 

el espesor y en las leyes de los minerales de esta -

veta a profundidad reducieron el potencial económi-· 

co. 

6.- En el prospecto el Cerrito los valores económ_!. 

coa disminuyen a profundidad, no as! su potencia que 

permanece constante,·au..~que la mineraliz&cidn se pr~ 

sente en general en forma diseminada dentro de las 

vetas, no debe descartarse la idea de encontr¡;_r bol

sas o clavos de.dimensiones considerables con altas 

leyes (co:r.o actualmente la explotada en la :r.ina Ce

rro Colorado) dentro de esta estructura. 

Respecto a continuar con la exploración del -

Proyecto se recomienda lo siE-uiente: 

1.- Continuar con la exploración del área Cerrito

Cerro Colorado que es la potencialmente atractiva -
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con base en la definición del nivel de mineialize

ción económico, ya oue es posible localizar bolsas o· 

clavos de alta ley (como el existente en la mina Ce

rro Colorado que se encuentra a - ~O m aproximÉdame~ 

te del nivel de las estr 1.1cturas· orospect::..das). 

2.- El nivel adecuado podría ser definido mediante 

la ayuda de estudios pan€enéticos d.etallados, (mi:_· 

nas Cerrito y Cerro Colorado). 

3.- Con base en estos estudios se propondrían sec

tores económicamente favorables a nivel de estructu

ras mineralizadas y de totla el área. 

4,- Continuar las exploraciones de la veta el Pro

greso hacia €1 sur mediante cateo, para precisar so

bre el potencial económico de la misma, 

5,- Explo~ar por medio de algún mótodo Geoquímico 

el área El Carrito tratando de loct;.lizar y cuantifi

car nuevos yacimientos dentro de la zona de influen

cia de este sector. 

6.- Llevar a cabo un programa de control de mues

treo sistemático con el fir1 de conocer los límites -

de costeabilidad de los cuerpos mineralizados a en

contrar 
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