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RESUMEN 

La presente tesis tiene como proposito, ayudar a quienes se 
dediquen a la prospección de yacimientos de plomo-zinc. se inicia 

con la descripción.de algunas propiedades para cada elemento. 

El Pb en estado puro es insoluble en ácidos, presenta cierta 
plasticidad, bajo punto de fusión y alta densidad. El zinc es 
buen conductor de la electricidad y el calor, en estado puro es 
insoluble en ciertos ácidos. 

Además se especifica las principales Clasificaciones de los 
yacimientos de este tipo, de las que puede decirse que no existe 
una estandarización. se basan principalmente en la tectónica, 

génesis, mineralogía, pctrograf1a y estructuras. Y las 

clasificaciones recientes se basan en la génesis y la tectónica. 

También se trata detalladamente los diferentes modelos de 
yacimientos, para lo cual se tornó como base, en la rnayoria de los 
casos, yacimientos ~exicanos. 

Para la bGsqueda de yacimientos se consideran algunas guias 
de prospección como: las ·fisiográficas, litológicas, 
mineralógicas, etc. En las guías estructurales se trat6 de buscar 
una correlación con los modelos expuestos. 

A continuación se describen algunos métodos geof!zicos que 
podrian ser ütiles para la búsqueda de yacimientos. La ocurrencia 
de los minerales de plomo-zinc con minerales accesorios 
magnéticos permite su detecci6n y delimitación por el método 

magnético. El método de Potencial natural ubica los altos de los 
cuerpos mineralizados, donde una exploración derecta lo localiza 

a menor profundidad. se exponen los métodos de Polarización 

Inducida y Turam. 

i 



Después de la prospección se hace una introducción a algunos 

de los métodos que podrían usarse para la explotaci6n y 

beneficio. 

Y por 'Ciltimo se consideró importante hacer mención a algunas 

de las aplicaciones que tienen separadamente el plomo y el zinc. 

ii 
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1.1 ANTECEDENTES JII STORICOS 

Es· incierto el descubrimiento del plomo; algunos autoies 
hablan de una antigUedad de 5000 años A.c.; por tanto, se tiene· 
la seguridad de que el hombre contaba con él desde los albores 
de la Historia. 

Tres pueblos primitivos lo utilizaron racionalmente: el 
egipcio, el indio y el hebreo. En las listas tributarias de uno 
de los faraones, Thurntes III, que reinó a orillas del Nilo hace 
más de tres mil años, se le menciona repetidas veces. De el se 
valían asl mismo los indios con finalidades diversas: amuletos, 
afeites a base de óxidos, limpieza de la plata, pesos para el· 
atirantado de hilos de hebras, en las artes rudimentarias de 
elaboración de lóS paños, etc. Igualmente se les cita en varios 
pasajes del antiguo testamento: en el Exodo, capitulo XV, 
versículo 10, dice: "Sopló tu espíritu y cubriólos la mar y 
fueron sumergidos como plomo en aguas impetuosas". 

Sin embargo, el vestigio más remoto es una figura encontrada 
en un paraje próximo a los Dardanelos, que posiblemente coincida 
con el lugar que ocupó la Ciudad de Abidos con una antigüedad de 
unos tres mil afias A.c. 

Los caldeos fueron los primeros en asociar los metales a la 
idea de los Dioses del Sol, de la luna y de las estrellas; 
simbolismos que luego habrían de transmitirse de generación en 
generación hasta la Edad Media, en la que los alquimistas, 
precursores de los químicos modernos, rubricaron al plomo como 
el signo de saturno, porque al igual que éste era serio, triste 
y lento, tcnfa color de ceniza, rnostrábase remiso en sus 
acciones y devoraba a sus hijos, el plomo, por su parte destruía 
a los metales. 

Opiniones para explicar el porqué de esta representación en 
verdad no faltan y, entre ellas, algunas muy sugestivas, como la 
de imaginar que los alquimistas relacionaban al plomo con Saturno 
en .razón a que, según ellos el plomo era el más antiguo de los 
metales y Saturno el Padre de los Dioses, 

No poco de los usos actuales del plomo han tenido.su origen 
en la antigUedad. Tal ocurre con las cañerlas, las planchas y los 
esmaltes cerámicos. En tiempo de los faraones por ejemplo el 
vidriado de las vasijas de barro, determinadas canalizaciones, 
ciertas soldaduras e incluso bastantes motivos ornamentales se 
hacían en Egipto a base de este metal. 

Los asirios se sirvieron profusamente de la plancha de plomo, 
sobre todo en los famosos Jardines de Babilonia, a fin de retener 
la humedad necesaria para el manteni~iento de la vegetación. Y 
decir de los romanos. Estos no sólo extendieron los empleos del 



plomo, singularmente en acueductoS..:.fistu1ae·, sino que 
multiplicaron el número de sus aplicaciones. Como dato curioso, 
se tiene la escritu:C-a en placas delgadas mediante estiletes 
metálicos.· 

Durante el reinado de Constantino, las conducciones de agua 
que habia en la Ciudad de Roma totalizaban más de 8, 000 toneladas 
de plomo. 

De la importancia que alcanzaron las obras de esta indole en 
todo el ámbito geográfico de su vasto imperio son testimonio 
elocuente los cuatro siglos de intensa y fecunda actividad minera 
en la mayoría de los territorios que se hallan bajo su dominio. 
Los tubos se hacían en quince tamaños normales, de unos tres 
metros de longitud cada uno, en excavaciones arqueológicas 
recientes: en el interior de minas explotadas ya en aquella 
época, como la del Centenilla, en España; en las ensenadas de 
algunos puertos, verbigracia, en el de Cartagena, se han 
descubierto multitud de enseres y utensilios de plomo, a saber 
tinajas, cazón, etc., en perfecto estado de conservación. A 
menudo los baños públicos estaban revestidos con planchas también 
de plomo; y a veces, incluso los muros de las edificaciones, para 
protegerlas interiormente de la humedad, como pudo comprobarse 
en una casa de Pompeya. Es evidente que una técnica tan avanzada 
como la que se acaba de glosar se encuentra en unas cuantas pero 
significativas manifestaciones, únicamente se concibe con un 
desarrollo paralelo en el ~so de las soldaduras blandas. 

El proceso de copelación para separar la plata contenida en 
el plomo argentifero y obtener, de paso, óxidos de este metal más 
o menos puros, que luego aprovechaban en ungüentos y cosméticos, 
a buen seguro fue un legado que recibieron los romanos de 
civilizaciones anteriores. 

Ahora bien, una gran parte de la plata acumulada por 
caldeos, babilonios, asirios, medos y persas, que siglos más 
tarde, cuando Alejandro entró en posesión de las Aqueménides, 
habría de vitalizar industria y comercio, sin duda se extrajo de 
manera distinta merced a sucesivos enfriamientos, al igual que 
en el método Pattison, que tan en boga estuvo a fines de la 
centuria pasada y a principios de la presente. 

No es extraño, pues, que en la antigiledad los metalurgistas 
gozarán de fama y prestigio de magos o que se les enalteciera 
a la dignidad del sacerdocio, como tampoco el que la diosa Ea de 
la Ciudad de Eridu, en las costas del Golfo Pérsico, dispensara 
singular aprecio a quienes le hacían la ofrenda del anna, el 
metal pesado que con tanto afán buscaba. 

En su residencia de Susa, Dario I, fundador del imperio 
persa, hizo esculpir la siguiente inscripción: "Los materiales 
utilizados en este palacio han sido traídos desde tierras 
lejanas: La madera de cedro, del Líbano; La de teca, de la India; 



el oro, de Cerdeña y de Batriana¡ el lapislázuli y el cinabrio, 
de Sodiana, la turquesa de Corasmia; la plata y el plomo de 
Egipto11

• 

Si muchas de las aplicaciones tradicionales del metal 
considerado han perdurado hasta nuestros dias, otras en cambio, 
han ido desapareciendo al correr de los tiempos. sucedió as! con 
la moneda, los chinos fueron los primeros en utilizar el plomo 
para este objeto, unos dos mil años antes de J.C. Les siguieron, 
entre otros, griegos y romanos, los cuales lo incorporaron a los 
bronces usados al afecto en proporción variable de un 3 a un 30 
por ciento. Por último, en época aún cercana, los gobiernos de 
algunos paises carentes de recursos se vieron en la necesidad de 
poner en circulación piezas de cambio en las que el plomo se 
recubria con una ligera capa de un metal precioso. 

Algo parecido cabe señalar en relación con el papel 
desempeñado por el plomo en la balistica. Los perdigones, que hoy 
solamente se consumen en el deporte de la caza, tuvieron como 
predecesores una gran variedad de proyectiles, de carácter bélico 
en su inmensa mayoria. El primero de todos fue la bola 
arrojadiza, que proporcionó mayor agresividad a la honda, el 
último todavia puede encontrarse en los parques de 
municionamiento de los ejércitos: la bala con alma de plomo y 
revestimiento exterior de acero. En la Edad Media, el plomo 
derretido constituyó una de las armas con los defensores de 
castillos y fortalezas repellan a las huestes enemigas en los 
asaltos y en los asedios. A titulo anecdótico: en Roma, los 
gladiadores reforzaban guanteletes y manoplas con nudillos de 
plomo, para dar mayor contundencia a los golpes. 

Otros antecedentes históricos cuya reminiscencia en el mundo 
de hoy pronto desaparecerá, es el de los ataúdes de plomo. En 
lechos mortuorios de este tipo descansan las cenizas de reyes, 
guerreros y personajes famosos del pasado. 

Es muy probable que el zinc, como metal, haya sido conocido 
en épocas remotas, aunque su obtención y uso fuera tan sólo 
ocasional, pues no se comprend1a muy bien su naturaleza. 

''Plata falsa" fue la primera denominación dada al zinc por 
Estrabón en el pasaje que describe a Andriera en Misia. Es 
posible que esta sea demasiada vaga para que sirva de guia en un 
estudio histórico, pero es interesante tener en cuenta que cerca 
de Balia, no lejos del lugar de Andriera, existen depósitos de 
zinc en forma de blenda, sulfuro de zinc, con piritas de hierro 
y galena. 

En el Ria Indo, tres milenios A. C., se desarrolla una cultura 
que conoce los decimales, pues se han encontrado en Moherjo-daro, 
Marappa y otros puntos balanzas en las que presupone su 
conocimiento. 



.Esta gran cultura, dos mil años más tarde, en el 1100 años 
A.C., va a obtener zinc metal, como cuenta el Rey Madanapala al 
describir la tostaci6n y reducción de la calamina para lograr un 
metal de aspecto muy parecido al estaño. Esta cultura que produce 
admiración, desaparece bajo el influjo del pensamiento de Buda 
(560-480 años A.C.). La anulación de si mismo y la pérdida de la 
individualidad se consideran virtudes indispensables para 
alcanzar el perfeccionamiento espiritual; tales postulados 
convierten lo material en algo decadente, impidiendo todo 
desarrollo de la ciencia. 

Los griegos, los primeros en aplicar normas al pensamiento, 
se fascinaron cada vez más por la actividad de su propio 
pensamiento y, atraidos por esa luz, olvidaron el estudio de la 
naturaleza y se consagraron a la introspecci6n. 

Las conquistas de Alejandro dieron lugar a la creaci6n de la~ . 
espléndida Alejandria, donde tuvo su origen la alquimia. Alli se 
fundó una escuela donde se pensaba en los metales como una 
representación de las grandes cosas de la naturaleza. As1 el sol, 
que vivifica toda la naturaleza, engendra el oro-su imagen- en 
el seno de la tierra; la luna es origen de la plata. El resto de 
los metales eran obtenidos para formar aleaciones que : daban 
sensación de oro o plata, pues esto era lo importante. Estos 
alquimistas no conocieron el zinc, ya que no se encuentra como 
metal nativo, y aún suponiéndose que·alguno hubiese calentado una 
mena de zinc con algún agente reductor, el metal se vaporizaba, 
oxidaba y se perdía. 

La pi'ciza de zinc más antlgua:que·se conoce tiene forma de 
1dolo y fue hallada· 'de la Dacia· prehistórica, poblado de 
Dordosch, '.fra_n~i}~an~a. El .análisis ~el !dolo di6: 

Zinc 
Plomo~ 
Hierro 

................... 
• • t • • : ... ,; ••• ~ ......... · •. 

87.52 % 
11. 41 % 
.l. 07 % 

En las ruinas: d9.·· canie"ros· destruida· en el año 500 A. C., se 
encontraron dos brazaletes rellenos de zinc, y en las ruinas de 
Pompeya destruida en·éraño.79 de ·1a·era cristiana, en el frontis 
de.·1a· fuente,··'en la parte· sup"erior del· mismo ·estaba cubierta de 
zinc·,; · 

" Los .romanos, .Yª en ·e~ año ·200 A»C., coJÍocian perfectamente 
el latón Si bien los griegos no. El latón se preparaba en tiempo 
de Augusto (año 20 A.C. al 14 de la era cristiana) por fusi6n de 
r~ducción ,lenta de una retorta de paredes con acreciones zincosas 
o mineral de .zinc, .óxido y fragmentos de cobre. En la operación, 
el óxido· de z_inc· se reducia primero a metal, el vapor de zinc 
penetraba'en el cobre, y entonces se elevaba la temperatura para 
fundir la carga. La historia del zinc en la Edad Media está unida 



a la historia de la alquimia de aquella época. La obtención de 
latón era bien conocida de los alquimistas, y este conocimiento 
dio lugar a la creencia de que por el uso del zinc y materiales 
que contuvieran zinc podía ser posible la transformación del 
cobre en oro. 

Dichas relaciones se obtenían tratando conjuntamente con 
carbón una mezcla de minerales de los metales a alear o de cobre 
metálico y óxido de zinc. De la mina Moresnet (Bélgica), 
explotada desde la Edad Media, se extrala una variedad impura de 
la calamina - la moresnetita - que, mezclada con carbón y cobre 
por los fabricantes de Dinat, proporcionaba el latón conseguido 
en las dinanderias que dieron fama a esa ciudad belga en el siglo 
XII. 

En Europa, la palabra 11 zinck" aparece escrita, por primera 
vez, en el siglo XV en la obra de Basilio Valentino, pero no hay 
nada que demuestre que se referla al metal zinc. 

El primer escritor que dio el nombre de 11 zinck 11 a la forma 
metálica (de la que proviene el zinc) fue la intrépita figura de 
Teofrasto Ven Hohenheim o Paracelso (1490-1541), doctor suizo, 
unos de los primeros en romper los lazos de Galeno. Pero no solo 
eso, sino que fue el primero que efectuó la medicina del trabajo, 
y ello en la minería. En las minas del Tiro! fue donde estudió 
las condiciones, accidentes y enfermedades anexas a la vida del 
minero. 

Sin embargo, Paracelso no conocía demasiado bien el metal 
pues le consideraba híbrido o sentimental; incluso lo confundió 
a veces con el bismuto, pero sabia que era fusible, no maleable 
en estado normal, y también estaba informado respecto a sus 
cualidades físicas. 

En Asia, Kaswini, llamado el 1'Plinio de oriente'', que murió 
en el año 630 a. de J.C., manifestó que los chinos sabían como 
hacer maleable el metal, con el que acostumbraban a elaborar 
monedas pequeñas y espejos. En la India, Rana Laksh Singh, uno 
de los maharajás del Estado de Mewwar, fue quizá el primero que 
trabajó los criaderos de Zawar, hacia el año 1382. La explotación 
minera y la fundición fueron interrumpidas de tiempo en tiempo 
a causa de las guerras feudales, de las grandes guerras con la 
invasión de los emperadores mongoles, y de las guerras Maratha. 

Las minas fueron abandonadas hacia 1830 y no volvieron a ser 
explotadas hasta 1940. 

Grandes montones de residuos conteniendo plomo y zinc, 
escorias y retortas de arcilla de hornos, en la zona de Zawar, 
dan testimonio de la existencia de una antigua industria de 
fundición de gran magnitud. Uo existen referencias escritas sobre 
esta zona, y las deducciones se basan enteramente en las escorias 
y demás material allí encontrado. 



Las retortas enteras encontradas en las ruinas de zawar tiene 
paredes 'de 1/J a 1/2 pulgadas de espesor (8. 5 a 12. 7 mm), son de 
arcilla' vesicular fundida, conteniendo numerosos fragmentos de 
filita, cuarzo y cuarcita, lo que indica que las retortas fueron 
hechas con·· material de los terrenos de aquella zona. Todas las 
retortas proporcionan evidencia de haber estado sometidas a 
temperaturas moderadamente elevadas. Debieron de estar colocadas 
muy próximas unas a otras en el horno, e incluso en contacto, 
puesto que muchas de ellas estaban fundidas entre si. 

La cantidad de residuos de zinc en la zona de zawar se estima 
entre 130,000 y 170,000 ton. A juzgar por esta cantidad de 
residuos, el tonelaje de zinc producido tuvo que ser muy grande. 

Durante los siglos XVII y XVIII se importaron del Este 
grandes cantidades de zinc en lingote o peltre comercial. 

Varios fueron los nombres dados al metal, tales como 11 estaño 
indio••, ''calamina'', ''plata alernana 11

, etc. 

A principios del siglo XVII, hacia el año 1620, fue apresado 
por los daneses un buque portugués que transportaba peltre 
procedente de las Indias orientales. Este metal se vendió en 
París y en otras plazas bajo el nombre de speanter o spialter. 
El nombre fue latinizado speltrurn, del que se derivó peltre, 
designación comercial del zinc en lingote. 

En 1745, un buque de la compañía de Indias orientales, 
procedente de cantón (China), naufragó cerca de Gotemburgo 
(Suecia) con bloques de zinc a bordo, cuya composición era: 

' . . 

Zinc •.••.•••...•.•.•.•••.•. 
Hierro •••••••..••.•.•..•..•. 

.. Antimonio.,~· .••••.•.•.• , ••• , • 
~: :- : : ;~ r " ·' , 

98.990% 
0.765% 
o. 24 5% 

sin'ii:td~Ci~s. de.:cobre¡;·.n.tquel,· plata, arsénico ni plomo . .. :·_,,. 

Ha~"l~ ~Í·::año ¡;j~,,s~·l.levó a Inglaterra, procedente de China, 
el procedimiento" para la fundición de zinc, obteniéndose en 1739 
:1a i. pat.ente·.~ Entre 1740 y 17~J se construyó en Bristol 
(Inglaterra)· una fundición que fue el principio de la fabricación 
de peltre. Se habló entonces de una producción de 200 toneladas 
anuales, El procedimiento de destilación empleaba una mezcla de 
mineral y carbón de leña en una retorta de arcilla cerrada, de 
cuyo fondo salía un tubo que permitía que el vapor de zinc se 
condensase en él, cayendo el metal en un depósito receptor. 

Hasta 1758 fueron empleados como minerales óxidos de zinc, 
pero en dicho año se obtuvo una patente para obtener zinc de la 
blenda, mediante el tostado del mineral, mezclándolo tostado con 



carbón de leña y fundiendo la mezcla. 

La base del procedimiento actual de tratamiento fue inventada 
por el aba.te Daniel Dony, qulmico liejense, a quien Napoleón I 
habla otorgado la concesión de la mina Moresnet, a fin de que se 
hallara el método de extraer de la calamina el metal aislado. En 
1805 se mejoró el procedimiento; el gas y el vapor sallan por la 
parte alta de la carga, en vez de por el fondo, como en el 
prototipo británico, pero pasando a través de un condensador y 
cayendo el peltre a un receptor de que habla de ser refundido. 

También hacia fines del siglo XVIII se construyó en corintla 
un horno de zinc, el cual aportaba algunas ideas originales, 
utilizando tubos verticales para la destilación. 

Estos tubos tenlan 40 pulgadas (lm) de alto y unas 4 pulgadas 
(lOcm) de diámetro; su capacidad de carga era pequefia, y el horno 
de corintia no duró mucho tiempo. Aportó, sin embargo, la idea 
de la retortas colocadas verticalmente y calentadas a su 
alrededor. 

A princ1p1os del siglo XIX, el invento belga del 
procedimiento de destilación de zinc fue perfeccionado mediante 
la adición de un depósito, sin embargo, ello no tiene relación 
con lo que más tarde fue conocido como el 11 horno belga 11 • 

1.2 PROPIEDADES FISICAS 

PLOMO 
El plomo tiene aspecto metálico, azulado brillante, que se 

torna gris opaco por una larga exposición al aire, su número 
atómico es 82,0, es un metal maleable, plástico y fácilmente 
fusible; funde a J27.4 11C; su densidad es de 11.34 g/crn. Suele 
presentar dos números de oxidación: +4 y +2; en ambos estados 
tiene características metálicas que son, sin embargo, más 
acentuadas en el Pb, tiene una dureza en la escala de Mohs de 
1.5, su calor de fusión es de 5.1 KJ/MOL ATOMS, su conductividad 
térmica es O.OBJ cal., su conductividad eléctrica (Copper = 100} 
7.82, su dureza brinell es 4. 

ZINC 

El zinc es un metal brillante , con reflejos azulados, que 
pierde casi inmediatamente este aspecto si se expone al aire, por 
formarse una pátina superficial de hidróxido que le confiere una 
apariencia grisácea. El zinc puro es dúctil y malea ble, pero 
pequeñas cantidades de otros metales pueden hacerlo frágil. Su 
número atómico es JO.O, funde a 419ºc y hierve a 907°c. Su 
densidad es de 7. lJ g/crn; buen conductor del calor y de la 



corriente eléctrica, tiene una dUl::eza .e·n. la .e.~c~la ·,a·e Mc;>h~ ... de. 
2.5, su punto de fusión es de. 692.8 K, ,·SU punto de' ebtillicióri-'es 
de 1180.0 K, su .calor de fusión .es ·6.7 1';'.J/MOLi. su,-ca:lor= .'de 
vaporización de llS. o KJ/MOL,. SU· conducti~idad .térmicá: es: 116. oo 
J/M sec de9 y su conductividad 169. o. · .... ~< ~::., · · 

1.3. PROPIEDADES QUIMICAS 

l. 3. l. PLOMO 

Pertenece al Grupo IV, Subgrupo A de la Tabla Periódica de 
los elementos. Es un elemento de color bronce azulado, con brillo 
metálico en las superficies recién cortadas; al contacto con el 
aire se empaña con rapidez y toma un color azul gris~ceo. Al 
fundir el plomo en contacto del aire se endurece a causa de la 
formación de óxido que se disuelve en el metal; igual 
endurecimiento provocan el azufre, arsénico, antimonio y cobre, 
asi como el sulfuro de hierro. En el aire seco no se altera pero 
en contacto con la humedad pierde su brillo y se recubre de una 
delgada capa gris de protóxido PbiO; fundido en contacto con el 
aire, esta oxidación es más rápida; se convierte primeramente en 
un polvo de color gris amarillento, llamado ceniza de plomo, que 
es una mezcla de protóxido y óxido plúmbico, PbO, la cual se 
transforma completamente en este último óxido, llamado 
litargirio, si continúa el calentamiento. 

El agua destilada y privada de aire no altera el plomo, pero 
si tiene pequeñas cantidades de aire disuelto, y sobre todo si 
el plomo está finamente dividido se convierte lentamente en 
hidróxido de plomo, Pb(OH) 2 , que se disuelve parcialmente en el 
agua y la convierte en venenosa; lo mismo ocurre, aunque en menor 
proporción, con las aguas de lluvia y las aguas que contienen 
pocas sales disueltas. Pero si el agua está bien aireada, y por 
tanto contiene algo de anhídrido carbónico disuelto, o bien en 
ella existen pequeñas cantidades de sales, como carbonatos, 
cloruros y sulfatos, tal corno ocurre en las aguas potables, lo 
ataca al principio y forma luego con el plomo sales insolubles 
de este metal que impiden su ulterior oxidación y la disolución 
de plomo en las mismas, como ocurre en las cañerias, sobre todo 
si están llenas de agua. No obstante, si la cantidad de anhídrido 
carbónico disuelta en el agua es grande o ésta contiene sales en 
exceso, especialmente nitratos asi corno grandes cantidades de 
material orgánico, se disuelve también parte del plomo de las 
cañerlas por donde circula; en este caso, dicho fenómeno tampoco 
se evita por completo en los tubos que interiormente están 
plomados o estañados. 

Los ácidos clorhídrico y sulfúrico, aún en caliente, atacan 
poco al plomo porque el cloruro y sulfato que forman 



respectivamente, impiden por solubilidad la formación de nuevas 
cantidades de sales de plorno; pero si este elemento es 
qu!micamente puro y se encuentra en pequeñas cantidades de otros 
metales; o si está finamente dividido, el ataque es mucho más 
fácil y con ciertos ácidos, como el acético. Y la presencia del 
ai~e favorece la disolución. El ácido que mejor disuelve el plomo 
es el ácido n!trico, que lo convierte en nitrato, y el petróleo, 
las-grasas, los aceites y esencias, especialmente cuando están 
resinificadas, disuelven fácilmente el plomo en contacto de un 
exceso de aire. 

El plomo se reduce fácilmente de sus minerales. El mineral 
principal es la galena PbS (d. 7 .5), con un lustre brillante. 
Por lo general está asociada con blenda y ganga ( cuarzo, 
calcita, fluorita y barita ) y contiene usualmente 0.01 - 0.1% 
de plata. Los óxidos: PbO ocre de plomo y Pbo2 platnerita, son 
raros; el carbonato PbC03 cerusita, el clorofosfato 3Pb3 P2o; PbC1 2 
piromorfita, el sulfato PbS04 anglesita, el sulfatocarbonato 
plomogilita JPbCOl, PbS04 y el sulfato básico lanarquita PbSOH 
son menos abundantes que la galena. 

1.3.2. ZINC. 

Pertenece al Grupo IIb de la Tabla Periódica de los 
elementos, es un elemento de aspecto metálico y color blanco 
azulado, con intenso brillo, pero se empaña rápidamente en 
contacto del aira húmedo a causa de recubrirse de una capa de 
hidróxido o curbonato, la que a su vez le hace resistente a los 
efectos del aire.o agua. cristaliza en el sistema hexagonal. 

El zinc se combina con la mayor parte de los elementos 
negativos y forma aleaciones con diferentes elementos metálicos 
los ácidos hidrácidos ·y el ácido sulfúrico producen sales y 
desprenden hidrógeno; en cambio con el ácido nitrico actúa corno 
reductor, forma parte de nitrato amónico y agua, según lo 
siguiente: 

lONo, H + 42n = 4 ( 110, ¡, Zn + JIO, NH, + JH,o 

El zinc completamente puro no se disuelve fácilmente en los 
ácidos; como la solubilidad se favorece cuando contiene pequeñas 
cantidades de impurezas, corno hierro, cadmio, cobre, arsénico y 
antimonio, mientras que la presencia de plomo lo hace más 
difícilmente atacable. 

El ·polvo de zinc descompone el agua en frío, aunque, con 
lentitud, pero a la ebullición el ataque es rápido y se desprende 
hidrógeno para la formación de hidrato de zinc. 

'º 



Zn + 21l, o = Zn (OH), + H, 

La disolución alcalina ataca al zinc también con 
desprendimiento de hidrógeno y formación de zincatos; también las 
disoluciones de algunas sales alcalinas, como los cloruros de 
sodio y potasio, los sulfatos de estos elementos, etc., forman 
con el zinc sales dobles, por cuya razón no puede tenerse dicho 
elemento en contacto con aguas marinas, que lo disolverlan 
rápidamente. 

El carbonato de zinc znco3 se presenta como calamina 
(smi~hsonita) ¡ el: silicato anhidro Zn1Si04 es la willemita; el 
silicato_,.hi~ratado -zn1Si04H20 es calamina eléctrica o hemimórfica. 
El- óxido ~no es:. cincita, pero la ferrita Zn(Fe02)i forma el 
depósito de franklinita. 

1,4 PROPIEDADES.MINERALOGICAS 

Los mine"rales de plomo se presentan en la naturaleza en todos 
los grupos químicos, pero los m'1s comunes se restringen a los 
siguientes: sulfuros, sulfatos, sulfosales, óxidos, carbonatos 
y fosfatos. 

Se presentan en casi todos los sistemas cristalinos y 
predominando los de lustre metálico; al observar su dureza se 
nota que se ubican en un rango que va del 2.s a J.5 en la escala 
de Mohs, para el peso específico se tiene que la mayoría de ellos 
cae dentro del intervalo de 5.5 a 7.0. 

Los minerales más importantes son la galena y la bornita 
como primarios; como secundarios la piromorfita, cerusita y 
anglesita que son supergénicos. En la tabla No. 1 se presentan 
de forma resumida las características físicas de estos minerales. 

Los minerales de zinc se encuentran en la naturaleza en todos 
los grupos químicos, aunque los más comunes e irnportantes se 
encuentran en los siguientes: sulfuros, sulfosales, carbonatos, 
sulfatos y fosfatos. Se presentan en todos los sistemas 
cristalinos; el rango de dureza en que se agrupan la mayoría es 
de J,5 a 4.5 en la escala de Mohs. Y el peso especifico dentro 
del intervalo de 3.9 a s. 

El mineral de mena más importante del zinc es la esfalerita 
aunque hay yacimientos donde se beneficia la franklinita, la 
srnithsonita, la willemita y corno una mena menor la hernirnorfita. 
En la tabla No. 2 se enumeran las propiedades f!sicas de los 
minerales más comunes de zinc. 

Todos los minerales que son menas importantes de plomo y de 

11 
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zinc se hayan en algunos estados de la República Mexicana; como 
se puede observar en la última columna de las tablas. 

1.5 PROPIEDADES GEOQUIMICAS 

Desde el punto de vista geoqu!mico, la Tierra es un sistema 
dinámico en el cual el material es movido de un lugar.a otro, 
cambia de forma y composición por una variedad' de procesos· que 
incluyen fusión, cristalización, erosión, disolución, 
precipitación, evaporización y decaimiento radioactivo. Estos 
procesos originan las diferencias en composición de los 
materiales de la corteza terrestre; estas diferencias son 
estudiadas con métodos analíticos. 

Los métodos anal!ticos comunes para la determinación 
cuantitativa de plomo en concentraciones traza de rocas y 
minerales sont Espectrografla óptica, espectrofotometria qulmica 
(dithizon), fluorescencia de Rayos X, disolución. isotópica y 
absorción atómica. La seguridad de estos métodos es mayor con 
muestras de tamaño estándar entre decenas y centenas de mg para 
ppm (fluorescencia de Rayos X y emisión espectrográfica óptica); 
para concentraciones menores de 100 ppb (absorción atómica, 
emisión espectrográf ica) . 

tos valores pequeños de contenidos de zinc pueden ser 
detectados por medio de activación neutrón {promedios de 83.5 a 
119.4 ppm), para valores un poco más grandes se utilizan los 
Rayos X (promedios de 77. 5 a 124 ppm); la exactitud de éstos 
métodos es alta. Hay una mejor apreciación en los métodos de 
espectrografla y espectrometria óptica incluso absorción atómica; 
la mayor sensibilidad en los métodos para el zinc son: N/R
neutrón activación, medidas radiométricas; A-Espectrometr1a de 
Absorción Atómica; W/C- Métodos qulmicos/Métodos Calorimétricos, 
Espectrofotométricos; X- Espectrometria de Rayos X y 
Espectrometr1a de Rayos X Fluorescencia; s- Espectrografia de 
Emisión Optica o Espectrometria, decreciendo en ese orden (para 
concentraciones menores de 1 ppm) 

Existe una nueva técnica llamada Espectroscopia de Emisión 
de Plasma (Plasma Ernission Spectroscopy - PES) . Meyer y Larn 
ShangLeen en 1973, definen un plasma "como una gran cantidad de 
gas ionizado en el cual la concentración de electrones y protones 
están en equilibrio 11

• 

Es un método analítico de multi-elementos y con varias 
ventajas favorables sobre la absorción y er.üsión espectrográfica, 
como son una mayor sensibilidad para elementos volátiles 
particularmente, rangos que son fácilmente determinados para cada 
elemento, limites bajos de detección, costos bajos para su 
utilización. 

12 



1.5.1 PLOMO 

Las rocas magmáticas de la corteza superior continental, 
contiene cerca del 20% de feldespatos pot~sicos (los más 
importantes por contener plomo) y un 40% de plagioclasas con un 
ll y 12 ppm de Pb respectiva mente. Con base en experimentos 
microsc6p~cos de rocas magmáticas, la galena es un constit.uyente 
muy raro de estas rocas; otros autores mencionan que han 
encontrado galena en las concentraciones de minerales pesados de 
las.rocas magmáticas. 

Rocas peridotlticas.- son pocos los an~lisis confiables en 
rocas de esta clase que están disponibles por la baja abundancia 
de plomo; se reportan 19 ± a ppb en dunitas, 93 ppb en 
lherzolitas, 250 ppb en peridotitas, 21.2 ppm en kimberlitas¡ por 
el amplio rango de concentración de plomo en rocas ultramáf icas 
no es posible dar un promedio razonable. 

Rocas gabroicas y basálticas.- Por sus propiedades, el plomo 
acumulado en magmas máf icos a partir de fusión parcial de rocas 
gabroicas, 3.7 ppm en basaltos toleiticos, 4.3 pprn basaltos 
alcalinos de olivino. El origen del plomo en rocas máficas 
magmáticas puede ser derivado de datos isotópicos del plomo, ello 
muestra, por ejemplo que las islas volcánicas contienen más plomo 
radiogénico que los basaltos abisales y dada la evidencia, que 
el m"nto puada tener en los varios estados de su historia de 
fusión parcial. 

Dioritas y andesitas.- A partir de datos de análisis 
espectrográficos se~reportan como promedios en andesitas 5.8 ppm 
de Pb, para dioritas G pprn de Pb. 

Rocas alcalinas (incluye monzonitas, sienitas y traquitas}.
Las rocas alcalinas son raras y relativamente variables en cuanto 
a su composición modal as! como en su contenido de plomo, para 
sienitas ne~elinicas 14.4 ppm y para ~onolitas 14.8 ppm de Pb. 

Rocas graníticas y efusivas relacionadas.- La abundancia de 
plomo en. intrus~vos granlticos es principalmente controlada por 
su cOhtenido de feldespa~os potásicos que es de un 30t lo que 
significa concentraciones de plomo en 50 pprn, las granodioritas 
y dioritas de : cuarzo {tonalíta) contienen menos del JO% de 
feldespato potásico lo que da en promedio 20 ppm de Pb. Unos 
estudios en Japón reportan: 11.7 ppm en granodioritas, 19.6 ppm 
para. gr~nitos, .15.2 ppm para dacitas, 15.2 pp~ para riolitas y 
24 ppm_pa~a o~sidiana. 

E1 Plómo _-derivado del internperismo de rocas magraéticas y 
rne'tam6rficas.' está contenido principalmente en sedimentos 
detritiCOs; ·á190 de plomo puede ser transportado por ambientes 
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sedimentarios y absorbidos por materiales arcillosos y óxidos de 
~ierro férrico, etc. 

Arenas y areniscas.- El plomo en rocas psammiticas 
frecuentemente se incrementa con la disminución del contenido de 
cuarzo; 10 pprn de Pb para arenas y areniscas, para grauvacas en 
particular, el contenido es más alto. 

Pelitas.- Estas rocas sedimentarias contienen las más altas 
proporciones de plomo en los sedimentos; en arcillas y lutitas 
difiere por continentes y por edad. Un gran promedio, que no 
incluye Sudáfrica, es de 21.6 pprn, si se incluye, es de 23.J pprn 
de Pb. Las concentraciones rnonominerálicas de minerales 
arcillosos frecuentemente contienen plomo en el mismo rango que 
las arcillas y lutitas, para montmorillonitas es de 15 a 34 ppm 
de Pb, illitas 15 a 25 ppm y caolinitas 23 a 53 ppm de Pb. 

Rocas bituminosas arcillosas.- El promedio para este tipo de 
rocas es de 23.8 ppm de Pb, y varia para casos especificas en 
cuanto a su edad y el continente en que se encuentra. 

Sedimentos pelágicos.- Se reporta un promedio de 1000 ppm de 
Pb para nódulos de mar profundo; varia con respecto al océano 
donde fueron colectados; los nódulos del Océano Atlántico (1300 
ppm de Pb), son mayores que los del Océano Pacifico (BBO ppm de 
b) y del Océano Indico (970 ppm de Pb). Para investigaciones 
posteriores se muestra que es probable que el plomo con 
fracciones de óxido de fierro férrico de nódulos 
ferromagnesianos. Estas arcillas acumulan varios elementos tales 
como cu, Mn, Ni, ce, Pb, sb, Mo, Zn, etc., por lo que ademfis se 
pueden encontrar concentraciones adicionales de estos elementos. 

Rocas carbonatadas.- Las calizas y dolomías son bajas en 
plomo; la calcita y dolomita no pueden incorporar concentraciones 
apreciables porque el agua de mar y el agua intersticial contiene 
muy poco plomo. Un promedio para rocas carbonatadas es de 5 ppm 
de Pb. 

Evaporitas.- Se han analizado varias halitas de depósitos 
marinos pérmicos y los resultados presentan un promedio de 180 
ppb. Si el agua de mar con su concentración de 0.04 ppb de Pb 
fuera completamente evaporada, correspondería a 2 ppb de Pb en 
Na Cl. 

Carbón y Aceite. - Después de la degradación de plantas y 
pancton algunas proporciones de estos residuos pueden ser 
acumuladas en sedimentos donde se preserva algo de su plomo 
original; el plomo secundario en solución puede ser atrapado por 
absorción, reacciones de descomposición y precipitación de 
sulfuros. La mayoría de los carbones contienen cerca de 10 pprn 
de Pb. 

Por las propiedades químicas del cristal, el plomo en rocas 
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matam6rf icas es incorporado principal~ente en mica y feldespato 
potásico. 50 muestras de escapolitas de gneises y skarn del 
Gre~ville Precámbrico contienen un promedio de 45 ppm de Pb. 

Los minerales metamorf icos son bajos en potasio tales como 
la· estaurolita, granate y clorita, con un contenido mucho menor 
de 10 ppm de Pb. 

Las rocas metarriórficas más abundantes son gneises y 
esquistos; sus valores de plomo son muy complejos y se encuentran 
dentro de un gran intervalo; un promedio de 3846 muestras de 
ambas rocas es de 17 ppm de Pb; 142 granulitas contienen en 
promedio 18.7 ppm de Pb. 

Intemperismo y alteración de rocas.- Primeramente el plomo 
se origina en la estructura de los feldespatos y micas de rocas 
magmáticas y metam6rficas; estos minerales regularmente son 
resistentes al intemperismo excepto la biotita¡ algo de plomo 
movilizado es absorvido y forma parte, nuevamente de minerales 
arcillosos como caolinita ¡ las concentraciones de plomo en 
arcilla son de 2 a 6 veces más que en basalto fresco. 

La serpentinita fresca contiene 7.5 ppm de Pb, su relación 
con la acumulación de fierro en lateritas es: 10 etapa 14 ppm 
de Pb y 10.9% de Fe2 o,, 20 etapa 20 ppm de Pb y 19.8% de Fe2 o31 
30 etapa 17 ppm de Pb y 4 6. 7% de Fe,o,. 

El intemperismo quimico de los granitos afecta en primer 
lugar a la biotita, el granito fresco contiene 22 ppm de Pb y en 
la diseminación de material arenoso intemperizado es de 6 a 11 
ppm de Pb. 

Las bauxitas son productos de alteración intensiva de la 
roca, derivadas de sienitas de nefelina o de rocas con alto 
contenido de álumina y poco Sio2 • La sienita de nefelina contiene 
20 ppm de Pb, las bauxitas están en un intervalo mayor de 70 ppm. 

1.5.2 ZINC 

La abundancia del zinc en los diferentes mineralas está en 
función de por lo menos dos parámetros: La concentración del zinc 
en el magma, rocas premetamórficas, etc., y la capacidad de la 
estructura cristalina a incorporar este elemento (a una cierta 
temperatura y presión). 

Rocas peridotiticas. - Dos grandes clases de rocas 
peridotiticas pueden ser distinguidas de acuerdo a la presión en 
la cual se originaron: peridotitas de granate de +20 Kbars de 
presión y peridotitas de espinela formadas a presiones -20 Kbars. 

15 



La mayor1a de los minerales de las peridotitas como el olivino, 
di6psido y ortopiroxeno contienen,zinc en un.rango de 40 - 80 
ppm. La espinela de cromo (chromium spinels) abundante en las 
peridotitas reporta soo ppm de Zri; los granates generalmente 
contienen mayores cantidades de zinc que el olivino y el 
piroxeno. Un promedio del .zinc en-las peridotitas de espinela 
puede ser de 56 ppm. 

Rocas gabroicas y basálticas.- El zinc en estas rocas está 
contehido en su fracción de magnetita; un rango para diferentes 
areas puede ser de 80 - 120 ppm. 

Rocas alcalinas (incluye manzanitas, sienitas y traquitas).
La abundancia de rocas alcalinas generalmente es menor que el 
total de fierro contenido en rocas basálticas y gabroicas, pero 
el promedio de las concentraciones de zinc en estas rocas es 
menor a 50 ppm {la mitad del promedio del zinc en bazaltos). Esto 
indica la acumulación de zinc en relación al fierro en el proceso 
de fusión. Las sienitas tienen un promedio de 70 ppm. 

Dioritas, andesitas.- Un promedio de 70 ppm de zinc en 132 
muestras de dioritas y andesitas, sin existir una diferencia muy 
marcada entre ambas. 

Rocas graniticas y efusivas relacionadas.- La abundancia de 
zinc en rocas gran1ticas está controlada principalmente por el 
contenido de biotita (y/o anf1boles); las rocas graniticas claras 
tiene menor concentración de zinc que las variedades oscuras, los 
promedios varian de 30 a 70 ppm Zn, los promedios para los 
granitos solamente es de 48 ppm de Zn y para las granodioritas 
es de 52.4 de zn. 

Debido al comportamiento del zinc durante el intemperismo 
quimico y a su baja solubilidad en agua, el mejor transporte y 
acumulación en los ambientes sedimentarias es en el material 
detritico, apreciables cantidades de zinc, aunque la mayoría de 
este material es cuarzo, muscovita y feldespatos que son bajos 
en zinc, la clorita y la magnetita son mejores transportadores; 
una cantidad apreciable de zinc se transporta en los óxidos de 
fierro coloides y en óxidos de fierro recubiertos de otros 
minerales. La distribución del zinc en los diferentes tipos de 
roca y ambientes puede ser manejada como una disminución 
proporcional al componente detrítico en el sedimento. 

Areniscas.- Las grauvacas contienen grandes cantidades de 
material quiraicarnente en descomposición, erosionadas de areas 
orogénicas; es de esperarse que el mayor contenido de zinc en 
estas rocas ocurra en la clorita y en los minerales de fierro, 
por lo que las concentraciones de zinc en las areniscas están en 
proporción de 10 ppm de Zn por cada porcentaje de Fe1o1 • 

Tills glacial. - El método geoquimico para estudiar estas rocas 
es la emisión espectrográfica y da un promedio de 75 ppm de Zn. 
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Lutitas y arcillas.- Por su alto contenido en minerales de 
Fe las rocas arcillosas tienen más al to contenido de zinc que las 
arcosas y las areniscas de cuarzo, pero el mismo rango que las 
grauvacas. Un promedio general de zinc en rocas arcillosas baja 
en material bituminoso es de 100 ppm. 

Rocas arcillosas bituminosas.- Las concentraciones de zinc 
relacionadas con los minerales arcillosos y algunos óxidos 
adicionados con zinc es de esperarse que sean acumulados en 
sedimentos con grandes cantidades de carbón fijo por la materia 
orgánica degradada por sulfuros y fosfatos; sin embargo, el zinc 
relacionado con los óxidos de Fe puede ser más bajo en este tipo 
de rocas por la reducción y mobilización del Fe y precipitación 
como sulfuros. Es más alto el contenido de zinc en sedimentos 
bituminosos que en sedimentos arcillosos ''normales" y pueden 
estar contenidas en su fracción fosforita en un intervalo de 10 
a 750 pprn de zn. 

Sedimentos pelágicos.- El zinc tiene una ligera tendencia a 
concentraciones más altas en arcillas pelágicas que en lutitas 
y que pueden ser explicadas por movilización diagenética en 
regiones continentales o por magmatismo; en estos sedi~entos se 
tiene un intervalo de lJO a 150 ppm de zn que es cerca de un 40% 
más alto que en lutitas. 

Rocas carbonatadas.- Las calizas contienen frecuentemente 
de 10 a 50% de residuos de arcilla y limo; si éstas últimas 
tienen Un promedio de 100 ppm de Zn, podrían contribuir con un 
10 o 15% de fracción arcillosa. 

Sedimentos evaporiticos.- Si el agua de mar con su 2 a 4 ppb 
de Zn es completamente evaporada, cerca de O~l ppm de Zn corno 
máximo en halita, si este es un producto primario del ciclo de 
evaporación. El porqué de estos valores bajos de zinc en halita 
puede ser facilmente sobreestimado si las muestras se contaminan 
con materia detritica. 

Carbón. - De los productos degradados, en su rna;•oria plantas, 
se espera que tengan un promedio de decenas ppm de zn, si la 
concen~ración original de zinc en las plantas es preservada 
durante la diagénesis. El carbón frecuentemente contiene 
concentraciones de zinc en un intervalo de 50 a 150 pprn; la 
diagénesis y alteración de materia orgánica (plantas} en carbón 
podría concentrar este elemento si el sistema fuera cerrado en 
un factor de J a 10, si el factor fuera J podria tener de 15 a 
50 pprn de zn. 

Debido al comportamiento químico del cristal, el zinc en 
rocas rnetamórf icas es principalmente incorporado en Fe ferroso, 
silicatos de rnagnesio y óxidos corno biotita, fengita, clorita, 
anfíboles, estaurolita, granate y magnetita, la esfalerita puede 
ocurrir localmente en menores concentraciones. Hay un núrnero 
limitado de análisis de zinc en rocas rnetaraórficas, por su 
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carácter semicuantitativo. Las serpentinas contienen 
concentraciones de zinc comparable a las peridotitas, mientras 
que el. zinc en eclogitas y anfibolitas es tanto como en los 
basaltos y los gabros. 

Las areniscas y las calizas son más bajos en zinc que las 
grauvacas y las lutitas, esta diferencia es visible en cuarcitas 
y mármoles en comparación con filitas, esquistos de mica y 
gneises. 

La rnayor1a de esquistos de mica y gneises contienen zinc en 
concentraciones de 65 ppm. 

Intemperismo y alteración de rocas.- El comportamiento del 
zinc durante el internperismo de basaltos alcalinos de olivino, 
presenta diferentes etapas de alteración y son indicadas por una 
secuencia de descomposición mineral: olivino, piroxeno, 
plagioclasa en minerales del grupo de la caolini ta y 
montmorillonita y en óxidos de fierro, en general, las 
concentraciones de zinc se incrementan relativamente con el 
incremento de la descomposición. 

La acumulación de zinc en ambientes sedimentarios originados 
primeramente de inter:ipcrismo quirnico de rocas magmáticas y 
metamórficas y probablemente adicionando el desgaste de las capas 
superiores de la Tierra. 
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CONCENTRACIONES OE PLOMO EN LOS DIFERENTES TIPOS DE ROCA 

1,T'IQnl1",.,.. j¡cgJ~~E~~~- ~ u1rrono 
'MUCS. 

ortil).D D At.I LJ;<~.AOA<;: 

AOCAS IGNEAS 

Cunitas 19+-a ppb Twin Sisters N/A 
LherzoUtas 93 ppb Western Victoria, Australia \'l/C.l 17 
Peridotitas 250 ppb USA. Islas Canarias \'1/1 5 

Kimberlilas 21.1 Kimberly \V/A,I 2 
Gabros 2.7 USA, Japón, lng!aleua, Italia A. Especlrográ 10 

Alemania. 
B. Toleflicos 3.7 USA. Canadá, O. Pacifico, Japón, 93 

India. 
B. Alca/. de olivino 4.3 Japón, USA, Australia. O. Indico, 95 

O. Atlántico, Azores, l. Canarias. 

Is.e 
Inglaterra, Alemania 

Andesita USA, o. Atlántico. Japón, O. Pacifico, 79 
Rusia, Yugoslavia, Rumania 
Grecia, 

Diorita 6.7 
Sienilas Nefellnicas 14.4 
Fonolitas 14.6 Japón 64 

Granodio1itas 11.7 Japón 37 
Granitos 19.6 Japón 1160 

Oacilas tS.2 Japón 102 

Riolitas 15.2 Japón 74 

Obsidiana 24 Jaoón 145 

AOCAS SEDIMENTARIAS 

Arenas y areniscas 10 USA, Japón, Corea, Venezuela, S.W/C.A 924 
Alemania. 

Grauvacas > 10 Alemanfa, USA. A.1, 23 

Arcillas y Lutilas 21.6 Japón, corea, Venezuela, Europa 179 
(paleozoico), A.O.A. (Triásico 

23.3 Tatdlo), Rumania (Terciario) 
Op. C11. Sudálrica 

Monlmo1illoni1as 164 

llli!OS 15-34 3 

Caolinilas 15-25 2 
23-53 
23.B 

Arcrt/as 811uminosas 1300 O. Atlán1ico 4 

Sed. pelágicos 660 O.Pacifico 209 

(nódulos) 970 O. lndíco 
5 54 

Rocas carbonatadas 1BO ppb . 
Evaporilas Alcmanla,Autralla, USA. S.W/C. I 3.10 

1 ton. 

Carbón y aceilc ! 10 

Baux11as 1<70 Arkansas 1 
¡- -·-··· 

AOCAS METAMOAFICAS 

Escapolitas 45 GrenviUe Precámbrico s 50 

Estaurolila. granate, < 10 Jnglalerra X 
ero rila Australia, Canadá, USA, Japón, SW 
Gnaises y Esqulslo 17 Africa X,s, l. 3646 

Granulitas 16.7 Australia, Inglaterra X,I. 
A 

Serpentina ¡1.s 
Fililas 23 

Eclog1tas ITui.;.~••b• 
:rw.a1t.dhlc::u 



donde: 
N/R - Neutrón activación, medidas radlométricas. 
W/C - Métodos qulmlcos/mélodos calorimétricos, espectrométricos. 
1 - Disolución lsolópica, medidas masa - espcctométrica. 
S - Espectrografla de emisión óptica o espectrometria. 
A - Espectrografía de absorción atómica. 
X -· Espceuogralla de rayos X y espectrome1rra de fluorescencia de rayos X. 
P - Mélodos polarográlicos. 

Fuente: Wedepohl, K. H., 1976 .• 



CONCENTRACIONES DE ZINC EN LOS DIFERENTES TIPOS DE ROCA 

•rrno DP. ~O.CA 
¡CONCCN11tA-

CION fnn.m 

ROCASIGNEAS 

Perldotitas de granate 40.8 
56 

Peridotitas de 
espinela 60-120 
Grabas y Basaltos 

Rocas Alcalinas < 50 

Sienitas 70 
Dioritas y Andesitas 70 

Granitos •• 
Granodioritas 52.4 

Ríolitas 15-400 

Obsidiana 135 
Dacitas 62 

ROCAS SEOUAENTARIAS 

Areniscas 10%Fe o 
' ' Grauvacos 94 

Ti11s glacial 75 
Aocas arcillosas 100 

AocBs arcillosas bi- 10-750 
tumlnosas 
Sed. pelflgicos 130-150 

Calizas 10-15 
Yesos 21 
Dolomila 34 
Hal1ta 0.1 
Carbón 50-150 
Bauxi1as 243 

ROCAS METAMORFICAS 

Serpen\inas 60 
Eclogi\as 96 
Anlibohtas 125 

Cuarcitas 23 
Mármoles < 6-12 
Fi1itas 40 
Esquistos de mica 65 
Gnaises 65 

donde: 

l,fil:AJ~ltMn 

Sudálrica, USA., Alemania., Hawaii, 
Italia, Japón 

Japón, USA, URSS, Canadá, Corca, 
Manchuria, Tasmania, Hawaii. Alrica 
India, Etiopia, Alemania 
Japón, Urss, Alemania, Etopla, llalla 

Corea, Japón, URSS. 
USA, Canadá, Alemania, URSS Japón, 
Rumania, Grecia 
USA, Canadé, Japón, India, Nige1ia, 
Alemania, Suiza, Francia 
UASS, USA, Canadá, Japón, 
Alemania, Italia, Rumania 
USA, Japón, Inglaterra, Etiopla, 
Nigeria, Canadá 
USA, URSS, Islandia, ltalin 
Japón, USA, Rumania 

Alemania 

Alemania 
Canadá 
Alemania, España. Polonia, Japón 
USA, Australia 
Mar Bé.lbco, Suecia, Noruega, USA, 
Alemania, Sudáfrica 
O. A11ántico, O. Paclhco, Gallo de 
México 
Alemania, USA, Rumania 
Dinamarca 
Alemanla, Rumania 
URSS, USA, Alemania 
USA, Alemania 
sur de Europa 

Alemania, Suiza. Japón, Canadá 
Alemania, Sudálrica, Brasil 
Noruega. Inglaterra, USA, Austria, 
Japón, Alemania, Canadti. 
Alemania 
Auslria, Yugoslavia 
Suiza 
Suiza, Austria. Francia, USA 
Suiza, Francia. Austria, Alemania 

N/A - Neutrón activación, medidas radiomCtr1cas. 
W/C - Métodos qulmicos/métodos co!onmé1ricos, espectro métricos. 
1 - Disolución lsolópica, medidas masa - espec1ométrica. 
S - Espectrogralía de emisión óptica o espec\fometria. 
A - Espectrogralia de absorción alómica. 
X - Espectrografia de 1ayos X y especltomellia de lluotescencia de rayos X. 
P - Métodos pola1og1álicos. 

Fuente: Vledepohl, K. H., 1978. 

ji M :Tono ' 11 M~al:i. 

¡A. NIA, S, X. 
WIC 

W/C, X,$, P. 
A. NIA 

WIC, X 120 

W/C 77 
W/C, X, N/R, s· 132 

N/R, l'l/C, X. S, • •• p 
W/C, N/R. X, S, 624 

V//C,X,P, 30. 

A.X,P 161 
Vl/C 16 

132 X 

,x ,41 
Em. Espec. 1475 
WIC,X. 196 

S,A. X, W/C 9B3 

X, S, V//C,A 

X.W/C 73 
A 
X,W/C 7B 
W/S,S 
s 

lx. l'l/C 7. 
X, A. 20· 
A, X. C, S, V//C 57 

X 
X 4 ,-
X 4 
X. S, ' 25 
X. S. A 28 · 

" 
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Clas.ii;c~¡,;6~· cl~:n¿~tiÚ.e; (1963) 
_· ··/·:')>. _:,_ .: 

CiasifiCaél6n, propuesta 

2; a liibliograúa-
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2. CLASIFICACION DE LOS YACIMIENTOS DE Pb-Zn 

El propósito de una clasificación es reunir las 
caracter1sticas de cada elemento, señalar las similitudes y 
diferencias con otras, agruparlos cuando tienen rasgos similares 
y al mismo tiempo facilitar su descripción. En el caso de los 
yacimientos minerales una buena clasificación permitirá 
determinar al yacimiento mineral en todos sus aspectos, y asl 
orientar la prospección. 

A continuación se mencionan las clasificaciones de 
yacimientos de Pb-Zn propuestas por algunos autores. m 

2.1 SCHNEIDERHOHN (1941) 

Clasificar los depósitos minerales de acuerdo a: 

l.-
2 .
J.-

4.-

La n8tural'eza a·el'-;fluido"min~i:'·al ... 
Asóciació"n· mint?ralógica· .. ·.·:: · . '. ¡ ~ . 
Distinción entre·:los' drip6sitos ·profundos. y· los 
cercanos a la superficie.··· ·-,.:.:- .. ·;..·-:._:_r_ ·,··.·: .. 

I:oos minC:rale~ ·d·~- ~an,g_a~ ·:_i_[ ·•• .:~i-').,"~:-?>-·· ·:~~:~•/.c.,~;~,·.·,-' 
. ,·· :· .· /'. '·>~·)(·:·-;·:.:~~·,,;l_:~ ... .í\c···.·1;:1_,";'"· 

De ar;:uerdo a lo anteriOr Schnei"derhohri~-(19_41) cl'asi~ica:a-los 
yacimientos. como_: ' ,, ... ,,_:;. .. , ,_,_. · :::'.;'<•/;·: 

A. Asociación de Au-Aq 
B. Asociación ·de pirita o Cobre 
c. Asoé:iación de plomo-plata-zinc .· .... 
o. Aso-ciación de plata-cobre-niquel-bismuto-u·ranio 
E.:·; As.ocTclción de eS.taño-plata-tungsten·o-bisinuto·_,; i : 
F. ASOC1aC160 de antimonio-mercurio-arsénica-selenio 
G. Asociación no sulfúrica 
H~: 'Asóciiición no-metálica 

' - . . 
1) En. todos los casos, se .respetad. la nomeneiatura, a Pe"sa.i:-' de la 

incongruencia de ciertas palabras como; epitermal, hipotermal, 'etc. 
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2.2 NIGGLI (1929) 
.. ·:·· : 

Los yacimientos Pb-Zn ll?S .,.'.cláSifica dentro de los 
hidrotermales, .neumatollticos, ·, :pegmat1ticos y un subg:upo 
ortomagmático •. :seg~n,-_ si .la: fórmaci6n·. de_: los minerales proviene 
de -llcjuidos·; ··gases O :de1-criSta;·1zaci6n .dir.~cta del magma. 

'Hidr~-t~~~al:_.·, .·>---~-\. ~ -~.,-.----· 

1. - Hi~rra:..'cObre~ór~::;a·rsén~d~-
2. - Plomo-zinc,,.plata: .•. , .. ·:"· . 
J. - .Niquel~cobalto-arsénico:;.pl'ata 
4. - carbonatos;;.OXid~s-~_SU~-~~~'?~~fluo~uro 

-.-_: .. 

2.2 CHARLES MEYER (1981) 

Para Meyer · los depósi~os . minerales: de Pb-:Zn son de tipo 
sedimentario y·1os compara.co_n depósitos tipo Mississippi-Valley. 

Minerales ·sedi~~nt~~Í.os · 

- Depósitos sedimentarios de· sulfuros 
- Cobre en sales y caliza 
-.~lomo-zinc en sedimentos.elásticos 
- Tipo Mississippi .va11ey 

2.4 JENSEN BATEKllN (1979) 

Las priÍlciPaleS~·.~i~'seS q~~ ,pr~dorninan en los depósitos de 
plomo y un~poco-de ·zinc,·:-y:a:1gunos ejemplos de cada uno: 

1.- Depósitos estratiformes de origen singenético Kuperchiefer, 
Alemania; D~haz~azgan, Kazakhstan, URSS. 

2.- Depósitos ·estratiformes de origen epigenético, SE del 
Missouri; Tristate; el Alto del Valle del Mississippi; Pine 
Point, Territorio Noroeste de Canadá, depósitos de plomo 
Alpirio, .. l<uperchiefer, Laisvall, Suecia; Silesia, Cracovia, 
P~_l.on.i~; y ·muchos otros. 

3.- DepósitOs Volcanosedimentarios; Kuroko, Japón; Atasu y 
Achisai, Kazakhstan, URSS; Bathurst New Brunwick, Canadá; 
etc. 

4.- .. Dep6sii:os:cté reemplazamiento. Cerro de Paseo, Pera; Ti.ntic, 
· Utah; :-:aingh.am,· ·Utah; Gilmany Leadville, Coloradc;>; CentrO de 
Mé,xicO; S':lrdinia, Italia. · 

s.- Vetas'. Coeur d'Alene, Idaho; Harz Mountains, Alemania; 
Santa Bárbara,chihuahua; Fresnillo,zacatecas y Taxco, 
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Guerrero en México. 

6.- Depósitos pirometasomáticos de· contacto. Kamioka,- Obori, 
Chichibu y Nakatutsu, Jap6n; Tetyukhi y Siberia, URSS. 

La mayoria del Pb y Zn. ocurre en cavidades y filones formando 
reemplazar.lientos c"on baja temperatura en soluciones 
hidrotermales. su ocurrencia predomina en dolomit~s y limolitas. 
ce:nsiderando las diferentes_ opiniones que existen en el' pa_s_ado 
de muchos depósitos de plomo-zinc en limolitas. semejante ··a las· 
del distrito de Tri-state« son comunes tres opiniones~· -

(l) Solución connata 

(2) Ag1:1~ mete6_r~ca ~.r_tesiana ascendente 

(3) Soluciones hidrotermales de origen 1gneo 

2.s nLoNDEL- c19s1¡· 

/~~f~~~'a¡,~~'.s:k~~·iA~;;~~~spo_~:~~~io de tipos que define como: 

11 E1-·Conju.nt~'.:dé-:'aaf0:s···emp1ricos observados y las analog1as 
intuit~vas que: e~: ~rCi~pecto_r .y el minero pueden reconocer". 

SERIE HIPl\DISl\L i 

Asociación mesot~rmal cuarzo-pirita
plomo 
Verdaderos f'ilOnes dé·· cuar.zo 
mesoterrnal con mineia1e·s ae· plata y 
galena 
Asociación mesotermal d~ plomo
carbonatos 
Asociación mesoteima'i Pl01!'o-flit6rita
barita 

Yacimientos de reemplazamieñt6 
rnesotermal plomo-zinc-plata"-'· 
Yacimientos metasornáticos .teletermales 
de plomo-zinc_' <:::.~_," ·· "~ · , r ... · 

2. 6 PIERRE ROUTHIER (J'."g63) 

,, ,:· .. ,.·:·. 

SERIE SUB-VOLCl\NICll 

Yacimientos meso a 
epiterrnal de plomo
zinc-plata 

Dentro de laS ·r6·ca~.->~-e(H~·~~tari~·s · sin relación ·visible con 
plutones; dominantcment~~~·es~~a~1forrnes .-'_ 
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l.- Tipo de formaciones conglorneráticas y arenosas, a veces 
areniscas ·rojas o capas rojas. Plomo dominante. 

2. - OentrO de formaciones carbonatadas cuerpos estratiformes 
dominantes o muy frecuentes. Zinc muchas veces dominante. 

a) En coberturas tabulares afalladas 
b) En zonas plegadas y muy fracturadas 

3 •. - Tipo arcillas más o menos bituminosas, más o menos 
carbonatadas e igualmente cupríferas. (Kupferschierfer) 

4. - Tipo de vetas dentro de coberturas. Vetas y depósitos 
estratiformes que pueden estar asociados. 

Asociación a plutones granlticos, a· menudo monzoniticos. 

I. Intraplut6nico 

5.- Tipo vetas al interior de los granitos 

II.- Periplut6nicas 

6.-,Tipo principalmente en vetas que rellena fracturas; algunas 
veces en chimeneas. Las rocas encajonantes son muy variables, 
frecuentemente carbonatadas. 

Paso 
Gradual 

7.- Tipo cuerpos irregulares dominantes en rocas carbonatadas 
dentro de la zona pirometasomática o alrededor (con cobre en la 
zona pirometasornática). 

Asociación de.rocas volcánicas o subvolcánicas. 

a:.: Tipo filones de lavas o de tobas, en general ácidas (riolita, 
t~aquita, dacita, andesita, post-arogénico) 

g'. -· 'l'.ipo·. de cuerpos ·irregulares calcáreos o contacto con 
chi~en~as·yolc~nicas (dacitas, traqui-andesitas, andesitas) 

10.- Tip~ asociación con lavas ácidas e intermedias, o tobas, de 
la fase geosinclinal. 

11•:- Tipo;ásociación de rocas básicas, subvolcánicas (doleritas) 
o .vo~cáni'ca~>Cbasalto~) alrededor de ellas. 
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En terrenos metamórficos sin relación visible junto a 
plut~nes. , 

pt;rit::o .' ,~ ·;. ~·· y;'.·?.::·~:·:· Alt~~S mencionado. Tipo. ·e~, a~g i,li t_as, pórfidos 
cai::1?~~-~-~~~.-~?~ ;;: ~': ·:po:~, met,amorf ismo. 

i2·:- ~-Tip-~··en ~f'~~~·a.ci~nes. arc.illosas.-nletamórficas gneis de mica 
(sin 'exclU:ir~,un poco· de· constitución. carbonatada). 

~3. -.:~::_:~·i~~- . ~-~~i~-~:--si~icatadc:> en _·c;i·S·~·~·1e·s Calcáreos (tipo 
excepc.ional .. de. significancia muy dudas~) •. 

14-·. ~;:.:.~f·p·~-~n:·i.?:r~.~~i~!"l.~s" ~volcánicas (en se.dimentos) metamórficos . 

. oetiid¿;: . a :,::-1a·s :::_-~iffé:ultad~s de todas las clasificaciones 
_genétic.ll:_s, -h".lY una tendencia a retornar a las clasificaciones no 
genéticas,·· y referirse a los depósitos por el tipo de roca que 
existe:-- :en., ellos¡ por la cual nosotros clasificamos de la 
siguiente.- ma~.e.ra. 

2.7 CLASIFICACION PROPUESTA 

l. YACIMIENTOS ASOCIADOS AL GRANITO 

1.1. Pirometasomáticos 

1.2. Hidrotermales 

2. YACIMIENTOS ASOCIADOS 
A ROCAS SEDIMENTARIAS 

EJEMPLOS 

Kamioka, Obori,Chichibu 
y Nakatats, Japón; La 
Negra, Qro., Concepción 
del Oro, Zac., Naica, 
Coah., Velardeña, Dgo. 
en México. 

Mantos Zimapán, Hgo., Charcas, 
Chimeneas S.L.P., Fresnillo, Zac. 

Vetas San.Feo. del Oro, Sta. 
Bárbara, Chih. en 
México, 

2.1 YaciIDientos sédimentarios Ue~land, cuenca_ Helena, 
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2·. 2 Yacimientos tipo 
Mississippi Valley 

J. YACIJ.IIENTos· ASOCIADOS 
A ROCAS.VOLCANICAS 

3·. i.· .Yac'Írni.entos ·vol--
.: cánicos vetas · 

3 ;2. ·YaC"l~ie~tos vulcano 
·sedimentarios 

U. S.A.; 
0

BIHgica. 
Moresuet, 

Pine Point, Canadá; San 
Vicente, Perú; Alt~ del 
valle del Mississippi·, 
u.s.A. 

Pachuca Real del Monte, 
Hgo., Guanajuato, Gto., 
Tayoltita, Dgo., Mina 
de Dolores, Chih. en 
México. 

Kuroko, Japón 
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CAPITULO J. Modelos de yacimientos de Plomo-Zinc 

J.l Mantos y chimeneas en series calcáreas 

J.1.1 Paragénesis y sucesión 
J.1.2 Alteración supergénica 
J.l.J Importancia económica 
3.1.4 Litología 
J.1.5 Estructuras 

J.1.s.1 Fallas y fracturas 
3.1.5.2 Estratos y horizontes 

favorables para la 
mineralización 

J.1.6 Rocas ígneas vecinas 
3.1.7 Historia geológica 
3.1.B Hipótesis genética 
3.1.9 Ejemplos tipo 

3.2 Volcánicos 
3.2.l Paragénesis y sucesión según R.F. 

Black 
3.2.2 Alteración supergánica 
J.2.3 Importacia económica 
3.2,4 Litología 
3.2.5 Estructuras 
J.2.6 Historia geológica 
J.2.7 Hipótesis genética 
3.2.B Ejemplos tipo 

J.J Pirometasomáticos o de skarn 
J.J.l Paragénesis 
J.3.2 Alteración supergénica 
J.3.J Importancia económica 
3.3.4 Litología y estratigrafía 
J.J.S Estructuras 
J.J.6 Rocas ígneas vecinas 
J.3.7 Historia geológica 
J.3.8 Hipótesis genética 
3.3.9 Ejemplos tipo 

3.4 Volcanosedimentarios 
3.4.1 Paragénesis 
J.4.2 Alteración supergénica 
3.4.3 Importancia econ6rnica 
3.4.4 Litología 
3,4.5 Estructuras 
3.4.G Rocas 1gneas vecinas 



J.5 Hississippi Valley 
J,5,l Paragénesis 
J.5.2 Alteración supergénica 
3.5.J Import~ncia económica 
J.5.'4 Litología y estratigrafía 
3.5.5 Estructuras 
3.5.6 Rocas !gneas vecinas 
3.5.7 Historia geológica 

· J. 5. a Hipótesis genética 
J.5.9 Ejemplos tipo 

J.6 Sedimentarios 
J-. 6.1 Paragénesis 
·J.6.2 Litología y estratigrafía 
3:; 6 ~· 3 Estructuras 
J. 6,-4 Hipótesis genética 
J.6.5 Ejemplos tipo 

J.7 Bibliografía 
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3.l.. Ml\NTOS Y CHIMENEAS EN SERIES CALCAREAS, 

3.1.l. PARAGENESIS Y SUCESION, 

La esfalerita, galena y pirita son los minerales principales 
que se depositan durante el peri6do de mineralización. 

La cantidad precipitada de esfalerita y galena disminuye a 
fines de la mineralización; al mismo tiempo, se da un aumento en 
la precipitación de pirita, la que decrece en la última etapa de 
dicho peri6do, 

El cuarzo empieza a precipitarse al final de la depositación 
de la calcita más antigua y continúa hasta el final de la 
mineralización. 

La calcita más antigua inicia su precipitación a mediados 
de la (ormación del depósito; continúa ininterrumpidamente y 
siempre. en aumento p~ogresivo casi hasta el final de la 
mineralización. La calcita más reciente se empieza a depositar 
casi· al final. 

. Las·sulfosales ocupan un lapso pequeno de depositaci6n hacia 
fin.es de la formación del yacimiento. 

A continuación se presenta un cuadro en donde se muestra la 
sucesión propuesta por sawkins, 1964 (1) 

Pueden existir diferencias de un yacimiento a otro como la 
mineralización mucho más intensa de pirita y calcita más antigua 
y la ocurrencia local de carbonatos de manganeso; aunque estas 
diferencias son muy pequeñas. 

A:.continuaci6n se presenta un diagrama en donde se muestra 
la~ .. Sucesi6n propuesta por Sawkins ( 1964). 

DIAGRAMA DE SUCESIÓN 

Esfalerita f- - - -l - - --j - - - -l - - - -+----; 
Galena f- - --1- ---!-- --1- - - -+----< 

¿!~!I~a más antigua I - - - r - - ,;;_ f-~---_-.cj-:- - -~ 
Caléita máS' reciente , . - ~ 
cuarzo 1 . · 1 1 · . • . -"-1-:- - - -1-:---J 
Sulfosales l··>:J,.~;.,•.o,,J· .... ,.·I,~ ,I -1 

. . . . . . 
O. 6.:. ·.O.S· l.O 
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(1} Dato obtenido de Geologia y Yacimientos Minerales del Distrito de 
concepción del oro y'Avalos, zacatecas. 
Publicaci6n 10 E. (CRUR). 

3.1.2 ALTERACIDN SUPERGENICA. 

Cada mineral reacciona en forma diferente al proceso de 
oxidación. El oro se queda en la zona de oxidación como producto 
de;enriquecimiento. La oxidación de los sulfuros de zinc y fierro 
producen sulfatos solubles que pueden ser removidos por aguas 
circulantes. El plomo se convierte a sulfato que es relativamente 
insoluble y en un conjunto de rocas calcáreas es también 
transformado a carbonato de plomo que es aun más insoluble y por 
lo tanto también se enriquece la zona de oxidación. La plata, 
depende de su compuesto original y de su asociación con la galena 
y puede permanecer o ser removida a la zona de oxidación; como 
resultado se tiene un enriquecimiento en la zona de oxidación y 
enriquecimiento supergénico en la zona de transición. 

El contenido de plomo aumenta constantemente en la zona de 
oxidación hasta la zona de enriquecimiento y disminuye 
progresivamente según aumenta la profundidad. Por el contrario 
el contenido de zinc disminuye en la zona de oxidación y aumenta 
con la profundidad: la zona de enriquecimiento supergénico del 
zinc, es mucho más extensa que en el resto de los minerales 
debido a su mayor solubilidad. 

3.1.3 IMPORTANCIA ECDNDMICA • 

. ,. Con la f-inalidad de que se tenga una idea de la importancia 
en cuanto a producción y reservas de este tipo de yacimientos se 
toma como ejemplo la Unidad de Avalas, Zac. 

La prod~cción en la . Ünidaa.'. .de .Avalas, durante los años 
1936-1950, en el Cuerpo Zinc· West fue de· 457 1 005 toneladas de 
mineral, con leyes que se citan a continuación (datos tomados de 
Triplett, 1951 en ,(1)). , 

Leyes 
o.,36,, gr'oro/Tc>n_, 

2lr;,1r :, gr, Plata/Ton 

·· ,1~:~~:~.rn~~~:. · 
. ._.¡ " 

Equivalentes 
0.164 

96. 478 
.... : 30,573.674 

'!19.•. 892. 883 

metálicos 
Toneladas 
Toneladas 
_Toneladas 
Toneladas 

oe aC/uerd·o·'-i:ó~·-:~1 .. :mrs:mó~-~~tc;~:-:Tr·ipie{t -(lgsi), en el Cuerpo 
Anitña's s·e·· produje) \~n ·tatal .. de. 84 3 ¡·396·· toneladas de ·mineral con 
las siguientes leyes·: · 
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J.1.4 

Leyes 
o.64 gr oro/Ton 

JOB.la gr Plata/Ton 
· ll. 57 % Plomo 

17.68 % Zinc 

Equivalentes metálicos 
. 0.539 Toheladas 

.. : ... 259,. 917 ,·Tonel,-adas 
_:,. 97',"5B0,:,911; .. To.neladas 

•.. 149,.112 .. '.412· .. Toneladas 
.. ,,':·-

Resumen de ~Prod.uccióli.'. Y:)r'ese:~Ya~ · dE! 
191e-1~ss Uz:>:idad ·:de· A.val.0~~-<'2!ac·. ".-'.:' 

Minerales 
OxidOs :·eXpl~tad~s: 

... 191a,..1935·· 

Sulfuros explotados 
1936-1952 

Su1Í.Úro~· ·~-x~l6rados 
1953~1955 

Toneladas 

.2,GOO,O_O~ 

. 450, ººº. 

Pb' 

8%, ... 260 r:J.~f;Tof\ 16% 
~-.:~:· 3 ·.- . : . 

• : 5%' • ¡4·9· 9~/r'o'n'· ···is% 

Ex·p~óta~~6·il aproxiJ¡l_a_d~, · 
de sulfuros de 1955-J.9.62· .. aG{; ooo :," .. 
'·.:, ·_,. •:'. 

i:.l:T'oi.oífrA. ·· 

Este modelo se encuentra asociado a rocas sedimentci'rias, 
ígneas: y metamórficas, cuyas edades varían desde el O>:fordiano··. 

_o Jurásico Superior hasta el Reciente. · · 

La columna estratigráfica está constituida por una serie 
continua de calizas con menores cantidades de lutitas,y.lutitas 
calcáreas con lentes y nódulos de pedernal que .varían desde e.l 
Jurásico -_Superior hasta el Cretácico Superior. · 

En los sedimentos del Jurásico superior existen dos unidades 
que son: la Caliza zuloaga y la Formación La Caja; La Caliza 
Zuloaga consta de estratos gruesos de caliza gris claro a oscuro, 
masiva con algunas intercalaciones de limolita mal consolidada 
de color amarillento; la segunda, está representada por capas 
delgadas de lutita, caliza arcillosa y caliza con coloraciones 
que varían de gris negro a azulase, hacia la parte superior hay 
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un· auin~rlt~ dé-:ientes de pedernal negro. 

El Cretácico Inferior está constituido por la Formación 
Tarafses, .. ·caliza cupido, Formación La Peña y Caliza cuesta del 
cura' •. Las· dos primeras tienen un contacto gradacional, por lo que 
algUnos autores consideran las dos formaciones corno una sola, la 
primera consta de caliza de color gris a gris pardo con 
intercalaciones de lutita, que desaparecen en la parte de la 
caliza Cupido, donde además las capas son de estratificaciones 
mucho más gruesas que en la Taraises. 

En donde la Caliza cupido se presenta marmorizada se puede 
confundir con la caliza Zuloaga. 

La Formación La Peña en su base contiene capas gruesas, que 
al subir estratigráficamente cambian a capas de poco espesor 
compuestas generalmente por argilita y bandas de pedernal de 
color crema a negro. 

La Caliza Cuesta del Cura está formada por capas delgadas 
de caliza negra, con abundantes nódulos de pedernal negro, su 
estratificación es ondulante. 

Al Cretácico Superior pertenece, la Formación Indidura, 
Formación Caracol y Lutita Parras. 

La Formación Indidura está formada por caliza y lutita 
lajosa, intcrestratificada con caliza azul en capas delgadas; la 
Formación Caracol tiene capas de estratificación mediana de 
arenisca verde con lutita pardusca. La Lutita Parras es calcárea, 
gris oscuro muy astillosa que toma una coloración amarillenta por 
intemperismo. 

Las rocas sedimentarias de origen continental, son 
fanglomerados, gravas y aluviones, aparecen como relleno de 
abanicos aluviales y de partes más bajas de los valles. 

3.1.s ESTRUCTURJ\S 

En este tipo de modelo se presentan estructuras que pudieran 
ser controles para la mineralización, pero ninguna de ellas es 
el único factor de control. Algunas estructuras podrían ser 
aberturas que se formaron durante la deformación y que 
proporcionaron áreas de diferente potencial de te~peratura y 
presión. Estas aberturas debieron ser verticales o muy inclinadas 
y capaces de prolongarse hasta grandes profundidades. 
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3.1.5.1 FALLAS Y FRACTURAS. 

El fracturamiento es el control más común de todos los 
yacimientos, aunque cuando existe metamorfismo en calizas, no es 
posible discernir_el grado de importancia de las fracturas, ya 
que muchas de ellas fueron soldadas o cerradas durante el 
metamorfismo a causa de la plasticidad de las calizas. 

El gran número de pequeñas fracturas, . que con frecuencia 
presentan mineralización, fueron producto de la deformación de 
los sedimentos y del emplazamiento del intrusivo. Por lo general 
éstas no son lo suficientemente grandes para ser por si mismas 
un depósito de importancia comercial. Existe gran cantidad de 
ellas que por lo general son transversales al rumbo de los 
sedimentos y al contacto principal del intrusivo, que sirvieron 
como canales de circulación de los fluidos mineralizantes, para 
de all1 reemplazar a las calizas. 

En algunos yacimientos, el control estructui:-al de los 
grandes cuerpos minerales es, en la superficie, la 
estratif5.cación, pero a profundidad algunos sistemas de 
fracturamiento es el lmico control de la mineralización. Sin 
embargo, los estudios detallados de juntas y fracturas en las 
cercanlas de los cuerpos minerales no han mostrado ningún 
criterio que pudiera ser aplicado a la generalidad. 

3.1.S.2 ESTRATOS Y "HORIZONTES FAVORABLES PARA LA 
MINERALIZACION. 

Por las caracteristicas fisicoquimicas de los sedimentos 
éstos se comportan de forma distinta ante la deformación¡ algunos 
son muy competentes y otros incompetentes, Este fenómeno es de 
gran importancia en yacimientos en los que la sección 
estratigráfica está constituida, casi en su totalidad por 
alternancia de calizas casi puras y sedimentos peliticos. Las 
calizas-· tienen alta plasticidad y pueden transmitir los 
esfuerzos mejor que los sedimentos pellticos que se fractUran y 
al ser deformados proporcionan espacios· abiertos que permiten la 
circulación de los fluidos. 

El- control estructural de los sedimentos, es de dos tipos; 
uno debido a las diferencias de competencia y el otro 
probablemente químico debido a la composición de los sedimentos 
que' permitieron un fácil reemplazamiento. 

La forma como se presentan los cuerpos minerales en general 
es principalmente chimeneas que casi siempre buzan en dirección 
del echado de los estratos. Las secciones transversales.de los 
cuerpos minerales adoptan formas circulares, ellpticas o, en 

34 



ocasiones, caprichosas; hasta profundidades de casi 1000 m. 

otra forma de presentación de los cuerpos es en mantos y 
fracturas· mineralizadas, estas últimas tienen generalmente sus 
ralees en el contacto con el intrusivo y se continúan hasta donde 
la mineralización reemplaza un estrato de las calizas, se forman 
asl los mantos. Algunas fracturas que sirvieron como canales para 
la mineralización se continúan en niveles más altos (con respecto 
al intrusivo) en forma de chimeneas que probablemente en parte 
fueron espacios abiertos entre capas por el encogimiento del 
intrusivo al cristalizar. 

ROCAS IGNEAS VECINAS, 

El centro del anticlinal está formado generalmente por la 
caliza Zuloaga, intrusionado por la granodiorita, cuya acción 
intrusiva produjo disturbios en las rocas invadidas y desarrolló 
complicados plegamientos, principalmente en las rocas de 
estratificación delgada. 

Las rocas lgneas se presentan en stocks de granodiorita, as! 
corno digitaciones en apófisis, diques y diquestratos que van 
desde granodioritas a dioritas en los cuerpos intrusivos, y de 
pórfidos riol1ticos a corrientes volcánicas; también existen 
depósitos piroclásticos que varlan en composición de riolita a 
andesita. En el contacto con el intrusivo se han formado gran 
variedad de rocas metamórficas entre las que se encuentran 
pirometasomáticas hasta las alteradas por simple 
recristalizaci6n. Las primeras son skarns y tactitas, cuya área 
de influencia es relativamente grande. La recristalización 
contiene mármoles que varían en tonalidades de negro a gris y 
blanco. 

3,1,7 HISTORIA GEOLOGICA. 

La historia geológica de la localidad que sirve como ejemplo 
se inicia con las rocas Permo-carbonlferas. De acuerdo con los 
tipos de rocas es evidente que existió una cuenca sedimentaria 
marina durante el Paleozoico (Pérr.iico). Burckardt en (1) menciona 
un movimiento orogénico que se originó en el Triásico. También 
se inició una erosión que predominó hasta el Jurásico Medio. 

La sedimentación franca se inicia en el Jurásico Superior 
cuando hubo una relativa tranquilidad y conservación de las 
lineas de costa. En el Oxfordiano principia una transgresión 
marina y empieza a depositarse la Caliza Zuloaga sobre la 
superficie de erosión y continúa en forma ininterrumpida en todo 
el cretácico superior. Las variaciones en cuanto a los tipos de 
roca depositados en este largo periodo son transicionales de 
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caliza a lutitas, pasando por los tipos intermedios. El cambio 
de estratificación gruesa a sedimentos lutiticos de. 
estratificación delgada puede indicar un cambio brusco del nivel 
del mar;· de profundo pasa a muy somero y con niveles ml.Íy 
variables durante el Kimmeridgiano y Portlandiano. 

Aparentemente no hubo ninguna emergencia continental entre 
el Jurásico y Cretácico, sin embargo existe una separación por 
la ausencia de sedimentos del Berriasiano. 

En el Cretácico Inferior continuó la depositaci6n de caliza, 
en un mar de moderada profundidad, con capas de material elástico 
probablemente debidos a elevaciones de las áreas circunvecinas. 
Paulatinamente la profundidad de los mares se acentuó hasta 
principios del Aptiano y conserva un nivel estático hasta el piso 
Cenomaniano en que termina la acumulación de la Caliza Cuesta del 
cura. 

A partir de entonces, unos disturbios orogénicos inician la 
elevación de terrenos y dan como resultado un cambio en la 
sedimentación de caliza de origen químico o bioquímico a las 
lutitas y areniscas limol1ticas. 

La deformación orogénica se prolong6 hasta mediados del 
Eoceno que representa la Orogenia Laramide, la sedimentación 
cesó y los sedimentos fu-?ron comprimidos y deforr.iados por fuerzas 
que actuaron del sur y del oeste. Hacia finales de esta orogenia, 
algunos de los núcleos de las estructuras anticlinales, fueron 
invadidos por grandes masas de rocas 1gncas y dan lugar a los 
stocks, los que metamorfosearon y mineralizaron, directa o 
indirectamente las rocas adyacentes. 

cuando los esfuerzos de compresión terminaron, les siguieron 
esfuerzos de tensión que originaron fracturas y fallas normales. 

Al terminar la Orogenia Laramide siguió un periodo de 
erosión que dej6 al descubierto las cúpulas de los cuerpos 
intrusivos principales. Esta erosión continuó hasta el Plioceno. 

Durante el Mioceno nuevas perturbaciones produjeron 
fallamientos en bloques y actividades volcánicas que continúan 
hasta la a.ctualida.d~ L~ .actividad volcánica está representada por 
riel.itas, .t:C-aqui.t,as· Y. rocB;s inás básicas. 

3. l. 8 HIPOTES.I.S •. GENETICA,·· 

La distrib':Jci6n. y' .. rel~ciofies· estruct":1rales de los cuerpos 
minerales con i~tr~sio~es.~cidas, 'sugi~ren una relación genética 
entre aJT\}?Os_~ ,.:.~~· ·::;, •;:- · ·· ' 

Medici6'ries: d~ '~~~~~rat~~a ·;_e.fic·t~·~da~' 'Por saWkilis (1964 eri 
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1} en las esfaleritas de los yacimientos, dieron como 
temperaturas de mineralización entre los 2os 0 c y J65°C. Esto 
llltimo debido probablemente a la lejan1a entre el intrusivo y los 
cuerpos minerales, que fueron el producto del reemplazamiento de 
los sedimentos calcáreos, en donde debió darse una difusión de 
calor hacia los sedimentos más frias; y como factor más 
importante es que el intrusivo se acercó más a la superficie. 

Por lo citado anteriormente, lo más probable es que los 
fluidos mineralizantes fueron proporcionados por la cámara 
magrnática a profundidad, los cuales después de atravesar parte 
del intrusivo utilizaron como canales de acceso, los contactos . 
de los flancos del intrusivo con los sedimentos. Aunque muy pocos 
cuerpos minerales del tipo en estudio ocurren directamente en el 
contacto, la mayoria de ellos se sitúa en sus cercan1as; la 
separación máxima es de un kilómetro del contacto de la 
granodiorita. Además la mayoria de las chimeneas terminan a 
profundidad precisamente al llegar al contacto con el intrusivo. 
Por lo tanto, es probable que los fluidos mineralizantes, 
provenientes de una cámara magmática profunda atravesaron el 
intrusivo, hasta que llegaron a la zona de contacto, que en 
algunos casos usaron como canales de acceso, o empezaron a 
depositarse al encontrar un medio adecuado. 

Los depósitos de este tipo han sido clasificados por varios 
autores, entre ellos Triplett (1952 en 1) como Mesotermales a 
Epi termales. 

J.1.9 EJEMPLOS TIPO: 

Zimapán, 
Charcas, 
sarita Eulalia, 
Fre"snillo, 
santa Maria de la Paz, 

J.2 VOLCANICOS. 

Hidalgo. 
San Luis Potosi. 
Chihuahua. 
Zacatecas • 

. San Luis Potosi. 

Para el d~Sat-r01io· a·~~'eSte."r.ibae·10 ::sé-1to.mó.'Colt1o -ejetitplo a 
Pachuca, ~or .ser ury6 de-. ioS· Yá.c.imi~ntá's )ri~S' rep.ieseñtativos." .. 

, .. _¿_. 

J.2.l. PARAGENESIS ~·suéEs:Íó1(sEGUN R;F;'IÍLACK.ÉN.'ClEYNi:';· ET. AL;, 
196

.~ •. ', :·J;t>,:::' ;'.'.;:/;,;;•dJ.t:.,"'':;·~J;'[:;:r;\,·;:;{ i ;;¡. ~:'..... • . ·. . 

Los: ~inera_les_'d~··v.~:ta, en >la ·zona jd_e'. _Pá~~uca se ::depositaron 
, ~P ,, ':1-ry~. t·se~~e~~f-~"<~~?,~.~;~,':-,~~f~·t.~~~-~~' :;~e ,:::g~·:·;J~?~~.f~ -~:: f~-~f~.~\ _E;~ el 
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siguiente diagrama se presenta una secuencia que puede tener 
pequeñas variaciones según el distrito. La longitud total de 
cualquier linea denota el tiempo en el cual cristalizó el 
mineral. sin embargo, el tiempo de depósito de uno con respecto 
a otro queda indicado por la longitud horizontal de la linea. 

sucesión: 

Pirita 

Esfalerita 

Galena 

Calcopirita 

Polibasita 

Estetanita 

Arg~nti;~·. 
Acantita 

oro: .·:,. 
:·,1, '• ··;; 

Pirai:~i~ita 

Miarg.irÚ~ 

Proustita 

G,anga: 

Cuarzo 

Calcita 

Rodonita 

Bustamita 

Epidota 

Clorita 

Albita 

Adularia 

Ortoclasa 

Ja 



La propilitizaci6n y albitización de las rocas de los 
respaldos· son manifestación de la actividad hidrotermal asociada 
con las vetas. Aunque no puede determinarse qué proporción de la 
propilitización y albitización es atribuible a la actividad 
magmática tardia durante o poco después del depósito de las rocas 
encajonantes y el emplazamiento de los diques, ni qué proporción 
se puede atribuir a la actividad hidrotermal que precedió y 
acompañó al relleno de veta. 

La propilitización implicó el depósito de cristales 
euédricos de pirita y epidota, con minerales de caolin y diversas 
variedades de clorita. 

La albitización transformó las plagioclasas ca-Na a 
plagioclasas sódicas. 

La silicatización, representada por la formación de rodonita 
y bustamita, fue un proceso temprano que afectó a las rocas de 
los respaldos. En gran parte, precedió al cuarzo más temprano, 
aún cuando localmente los silicatos reemplazaron y cortaron al 
cuarzo. Indudablemente una parte del cuarzo granular fue de 
origen magmático tardío o se debió a la desvitrificación de los 
derrames de lava. sin embargo, en gran parte fue introducido 
posteriormente, durante la alteración hidrotermal relacionada con 
la alter~ción de las vetas. 

Posteriormente se introdujo la calcita. Gran parte de ésta 
también siguió al depósito de los sulfuros de metales básicos, 
aunque coincidió con muchos de los sulfuros argentiferos. La 
calcita tuvo uno de los periódos más largos de depósito que 
cualquier mineral del yacimiento. 

Entre los sulfuros básicos, con raras excepciones, la pirita 
füe el primer sulfuro en cristalizar. Continuó desde el inicio 
de la propilitización hasta que principia el relleno de veta. 

La mayor parte de la esfalerita sigui6 a la pirita y gran 
parte de la galena siguió a la esfalerita. 

En la mayorla de las vetas la calcopirita traslapó, aunque 
principalmente siguió a la galena. Los otros sulfuros 
argentiferos, corno la rniargirita·,- pirargirita y proustita, 
invariablemente siguieron. a la calcopirita y fueron los últimos 
minerales_. hipogénicos. en: fo~m~rse: 

3.2.2 

·'. _: :-· - -:~ ·: - .· 
l\LTERACIOll 's~~ERGE~Ic~. 

En .ei:_d¡-~'tl:-.it~:, ~;:r··;·~-~·hu·~·a: - Real del Monte - que sirve de 
ejemplo ··-.P~.r~· ~--este .:.~odelq·; ,···en ·.·la mayoria de las muestras 
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procedentes de las vetas, la alteración supergénica es 
considerada de poca consecuencia, excepto en la producción de 
cantidade~ menores de calcocita, covelita, bornita, plata nativa 
y manchas de carbonato de cobre y óxidos de manganeso y fierro. 
La mayor parte de la argentita es primaria. Gran parte de la 
plata nativa también es considerada hipogénica. Parece poco 
probable que la cantidad de plata supergénica sea suficiente para 
clasificarla corno mena; en donde los minerales argentiferos 
hipogénicos fueron destruidos por oxidación local en las cimas 
de algunos cuerpos de mineral¡ el residuo no consiste en mena. 
En algunas vetas fracturadas el contenido de plata probablemente 
ha sido reducido por la lixiviación es de poca importancia en su 
efecto sobre la ley del mineral, ya sea en donde la plata fue 
removida o en donde fue depositada. 

3.2.J IMPORTANCIA ECONOHICA. 

La capacidad máxima de tratamiento metalúrgico y la 
producción mayor del Distrito·Pachuca-Real del Monte correspondió 
a la dácada de los JO,· cuando el tonelaje total del mineral 
beneficiado sumó unas 170,000 toneladas por .mes, con una 
producción aproximada de 70 toneladas de plata pura y 350 kg de 
oro puro por mes. Un análisis quimico del mineral de la planta 
de Loreto en 1936 es el siguiente: 

Aq .. ... .. .. ..... 410.00 q/ton 
Au ... .. .. .. . .... 2.30 q/ton 
Fe .. ... .. ...... 2.90 % 
Zn .... .. ... .. ..... o.so % 
Pb ... ..... .. . ... o.os % 
Cu .. .. .. ..... .. 0.01 % 
Mn· ······· .... 0.60 % 

·c. S ... .. 0.70 % . · 

En- el, prirne'r_ -~ño· -~~.: op~l:-ac"i6n de la planta para tratar los 
jales (1960)-, se·pr0:duje~on~~naS··7,·400 toneladas de concentrados 
con- un· c_ontenido 'de' :lG-/220'.'·kg·. de_ plata y 22 kg ·de oro. ·un· 
promedio aproximado: del·· conterii,dO metá.lico en estos concentrados 
es.corno~igue: "', .... .-·, 

Zn ,,;;,,,,.;·.;,: .. ··21.00 
Fe ............... ·is:oo 
Pb. ; • ; -.;;· •• ; •• , ·.; •··. : 4 ;oo 
cu·'· .... ', .. : ... ; ... ; . •' :1. 00 . 
Aq .... ; .... ;,;;,; 2.20 

·AU',, ........... ;3;20'. 

% 
%. 
%-.... : ' . 

kq/ton -: 
q/ton: 
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En estos concentrados la relaci6n del· cobre· al· plomo es 
aproximadamente de 1 a 4, mientras que ·1a del plomo al zinc es 
de l a 7. 

3.2.4 LITOLOGIA (eventualmente estratigrafía). 

El basamento del Distrito Pachuca-Real del Monte está. 
constituido por rocas preterciarias pertenecientes a la Formación 
El Doctor de edad albiana y cenomaniana temprana (postrimerias 
del Cretácico Temprano). Está compuesta por calizas en capas 
gruesas con algo de dolom1a intercalada. Ho se conoce el espesor 
de esta formación bajo el distrito, pero se cree que es bastante 
considerable ya que fuera de él alcanza más de 1000 m. 

La Formación El Doctor está cubierta discordantemente por 
caliza en capas gruesas llamada Formación cuautla de edad 
turoniana. Hacia el norte del distrito la caliza tiene 
estratificación más delgada y se conoce con el nombre de 
Formación Soyatal,· o sea .una facies diferente de la misma unidad. 
En algunos lugares ,cercanos al distrito estas formaciones 
alcanzan varios cientos de metros, pero ambas pueden adelgazarse 
a un grado tal·de no estar_ presentes debajo del propio distrito 
minero. · · 

Las rocas· que. ~obreyacen al Grupo El Morro son, casi 
totalm.enter rocas volcánicas. La mayor parte de estas rocas 
terciarias están constituidas por derrames de lava y por brechas 
_de derrame_.__ · · · · 

L8s rocas. ~~l'cáni~,as ·-terciarias en el distrito varían en 
compo~ición desde ·el basalto. a la riolita, pero los tipos de 
rocas más comunes son la dacita y la andesita. 

Las rocas volcánicas y piroclásticas interestratificadas,se 
han dividido en 10 formaciones, de las ocho inferiores 
constituyen el Grupo Pachuca. cada formación está constituida 
generalmente por varios derrames de lava y brechas de derrame con 
capas piroclásticas interestratificadas. Dichas formaciones 
generalmente no pueden ser diferenciadas a sir.iple vista, con 
seguridad, sólo a base de un estudio petrográfico. Cuatro 
excepciones a esta regla consisten en la andesita oscura no 
porfidica de la.Formación Corteza, las rocas silíceas claras de 
la Formación Santiago y Cerezo, y el basalto y andesita oliv1nica 
oscuros de la Formación San Cristóbal. 

Casi todas las formaciones tienen capas elásticas 
relativar.iente persistentes en su base. Las capas piroclásticas 
y las tobáceas depositadas por el agua que están intercaladas 
entre los derrames de lava y la brecha, generalmente son mucho 
más lenticulares y menos extendidas que las de la base. 

41 



Las capas elásticas basales tienen continuidad con estratos 
potentes y persistentes de brecha de derrame. Las formaciones 
Pachuc.a y Real del Monte, contienen sucesiones de capas 
alternantes de lava masiva y de brecha de derrame. Dichas capas 
pueden tener espesores de 5 hasta 100 m. 

Rocas Intrusivas Terciarias.- Estas rocas del Terciario 
Tardío están ampliamente distribuidas en el distrito que sirve 
de ejemplo y en la región circundante. Consiste en numerosos 
diques y cuerpos irregulares, que en la superficie varian en 
longitud desde cientos de metros hasta unos 4 km y en anchura 
desde pocos metros hasta más de 100 m. En el subsuelo a la 
elevación de 2,200 m sobre el nivel del mar, algunos de los 
diques tienen de 10 a 14 km de largo y en niveles inferiores 
pueden tener mayor longitud. Varios cuerpos en forma de embudo 
parten_ de los diques y se ensanchan hacia arriba. 

Las rocas intrusivas se dividen en seis grupos según sus 
edades relativas y son: pórfido de dacita hornbléndica, pórfido 
cuarcifero de grano fino, p6rf ido cuarcifero de grano grueso, 
pórfido de dacita biotitica, felsita y andesita de olivino. 

3. 2. 5 .' ESTRUCTURAS. 

La's ,. rocas marinas cretácicas de la región fueron 
int;ensamehte plegadas, entre el Crctácico Tardío y el Eoceno 
TardiO; · · · 

LoS pliegues mayores están orientados en la dirección 
generar ·noroeste. Los pliegues tienen diferentes longitudes de 
onda y v'a:rian· en amplitud desde unos cuantos metros hasta 3000 
m.: LOs .,pliegues más grandes pueden describirse como anticlinorios 
y 'sinclin~rios. 

Las rocas terciarias más antiguas de la región consisten en 
rocas ~lásticas continentales del Grupo El Morro formadas por el 
material erosionado de las rocas cretácicas. 

La estructura de las rocas volcánicas es dificil de 
descifrar en especial, la distinción entre los rasgos 
estructurales dcpositacionales y la deformación posterior. La 
orientación de la base de un derrame de lava es un rasgo muy 
local que depende de la superficie topográfica sobre la que 
escurrió la lava. 

En términos generales, puede decirse que el Distrito 
Pachuca-Real del Monte parece haber consistido en varias zonas 
compuestas de fallas con rumbo al oeste-noroeste que atraviesan 
todo o· una parte del distrito, as1 corno una ancha faja de 
fracturas con rumbci casi al norte, las zonas de fallas con rurnbo 
al oeste-n6roeste, junto con sus muchos ramales, eslabones, 
segmentos curvos, fallas paralelas y tramos con otros nombres, 
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consisten en: 

( 1) la zona Paricut!n, 
(2) la zona Dos Carlos-Santa Gertrudis, 
(3) la zona Gran Campaña-Argentina. 

La.rnayor!a de las fallas en esta zona son de tipo normal y 
muestran. separaciones según el buzamiento,. que, varlan de unos 
cuantos metros hasta más de 350 m; unas pocas son fallas inversas 
muy empinadas. Todas las fallas y fracturas fueron los conductos 
principales seguidos por los fluidos mineralizantes en el 
distrito. 

3.2.6 HISTORIA GEOLOGICA. 

En tiempos cretácicos, en un a~biente marino se depositaron 
las rocas que sirven como basamento a la. región en estudio. 

, Entre el cretácico Tardío y el Eoceno Tard!o, en lo que se 
conoce como Orogenia Lararnide las rocas marinas fueron 
intensamente plegadas. 

En el Terciario, en un ambiente continental, las rocas 
cretácicas fueron erosionadas y depositadas en arcos 
continentales; este evento está representado por el Grupo El 
Morro, el cual se depositó hacia final del Eoceno. Para este 
tiempo el plegamiento habla cesado y la erosión habia removido 
las crestas o charnelas de los anticlinales, antes de que las 

·rocas terciarias empezaran a depositarse; de acuerdo con la 
evidencia suministrada por el gran relieve topográfico y 
estratigráfico que se observa sobre las rocas cretácicas a lo 
largo del contacto entre éstas y el Grupo El Morro sobreyacente 
a las rocas terciarias más jóvenes existentes al norte del 
Distrito de Pachuca y en otras partes del centro de México. 

De acuerdo con estudios del Conglomerado Guanajuato, del 
Fanglomerado El Morro y del Grupo Balsas, tect6nicamente la 
regi6n pasó desde una fase de plegamiento hasta una de 
fracturamiento y fallamiento normal. 

Debido. a que las capas superiores a los elásticos terciarios 
se- 'encuentran casi en posición horizontal, se infiere que el 
falfamiento. iba disminuyendo rnicntra::> que el material se 
acumulaba. Parece que el fallar.dento habla cesado casi por 
completo hacia principios del Oligoceno, tiempo en que el 
volcallismo llegó a extenderse arnpliamente en el Distrito de 
Pachuca. Dicho volcanismo está representado por material tobáceo 
y derrames de lava de composición variable, de basáltica a 
riolltica. Todas las rocas volcánicas desde la Formación Santiago 
hasta. la Formación Cerezo, inclusive se piensa que varlan en 
edad, desde el Oligoceno medio hasta el Mioceno Tardio o el 
Plioceno Temprano. 
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J,2,7 HIPOTESIS GENETICA • 

. Este yacimiento es de tipo epigenético, ya que los minerales 
se presentan como rellenos en fisura. Fueron formados sobre los 
respaldos de cavidades abiertas y en menor escala reemplazaron 
las rocas vecinas y a los minerales ya existentes. 

La paragénesis formada por cuarzo, bustamita, calcita, 
pirita, esfalerita, galena, calcopirita y sulfuros argentiferos 
con plata y oro nativos, que forman los rellenos principales de 
veta, sugieren temperatura de depósito baja, inferiores a 200ºC 
y quizá inferiores a 100°C hacia el final del depósito. 

Los cuerpos más ricos se formaron a 300 m por debajo de la 
superficie, en la época de la mineralización y los más someros 
cerca de los 100 m de profundidad, lo que indica presiones 
hidrostáticas de bajas a moderadas. Los minerales sulfurados 
disminuyen en abundancia t~nto hacia arriba como hacia abajo de 
las vetas. Algunas vetas se angostan hacia abajo, mientras que 
otras continúan con poco cambio en anchura y algunas se 
ensanchan, pero en todas el mineral principal es el cuarzo, con 
contenido muy bajo de sulfuros. 

Según la clasificación de Lindgren (1933 en Geync, et. al. 
1963), los yacimientos de Pachuca-Real del Monte se consideran 
como depósitos 1'epitermales" formados por aguas calientes 
ascendentes relacionadas con la actividad ígnea, introducidos en 
fisuras preexistantes y depositados por procesos quimicos. De 
acuerdo con Bateman (1950 en Geyna, et. al. 19GJ) este yacimiento 
se considera como vetas de fisura que se formaron por rellenos 
hidrotermales de fisura del tipo "epitermal". 

Probablemente, los yacimientos de este tipo están en 
relación directa con el propio volcanismo que los incluye. En los 
conceptos antiguos de Lindgren y Bateman, la idea de liquides a 
ciertas temperaturas procedentes de cuerpos o 11 fuentes 11 

generadoras más o menos conocidas deja de tener validez aparente, 
pues, por ~-l"o que se sabe, éñ distritos mineros como el de 
Pat:huca, Guanajuato, Tayol"tita,·'etc., no se han encontrado nunca 
evidencias de la conexión con tales posibles fuentes. Po~ el 
contrario, todos los metalotectones siempre presentes en esos 
distritos pertliten pensar en una asociación bastante evidente con 
los propios fenómenos volcánicos. 

3.2.B EJEMPLOS TIPO : 

Guanajuato, 
Tayoltita, 
Tahuehueto, 
Mineral de Dolores, 

Guanajuato. 
Durango. 
Durango. 
Chihuahua. 
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3.3 PIROMETASOMATICOS O DE SKARN 

Los yacimientos de skarn son depósitos de alta temperatura 
que . se originan por cambios en rocas calcáreas al ser 
intrUS~onadas por cuerpos rnagrnáticos generalmente de composición 
gran1tica en sentido amplio; los yacimientos que se desarrollan 
alrededor de éstas se encuentran en ambientes geológicos que van 
del Precámbrico hasta el Terciario. 

Para la formación de este modelo se tienen ciertos factores 
constantes como son: 

1.- Rocas calcáreas.- Que dan una aureola metamórfica de mayores 
dimensiones en comparación con las rocas con mayor cantidad de 
sílice; en éstas, la aureola disminuye hasta permanecer 
prácticamente inalterable. 

2.- Rocas intrusivas.- Estas rocas constituyen la fuente de 
energía y según los autores tradicionales, los elementos que dan 
lugar a la formación del yacimiento. En algunos depósitos, en los 
que se puede ver el contacto intrusivo skarn - caliza se 
establecen dos relaciones estructurales: 

a) Skarn alrededor del intrusivo.- El skarn está en la zona de 
contacto a lo largo de capas definidas; frecuentemente estos 
depósitos son levantados por movimientos orogénicos y forman 
domos o pliegues (Janes et al en González, 1985). 

b) Skarn rodeado por intrusivo.- Se forma donde la caliza queda 
como remanente de techo ("roof pendant 11 } o un bloque caído dentro 
del intrusivo, parcial o totalmente reemplazado por skarn. 

J.- Condiciones de presión y temperatura.- Estos depósitos se 
originan por un proceso de metamorfismo térmico somero¡ la 
presión hidrostática es baja de 100 - 1,000 bars, con rangos de 
temperatura de 500 a 800 grados Celsius. 

4.- Control para el reemplazamiento de la mineralización.-
a) Control estructural.- Las soluciones hidrotermales penetran 
en la roca por infiltración, controlada por el fracturamiento 
(planos de estratificación, diaclasas, fallas, microfracturas} 
y la permeabilidad (textura, composición del material, tamaño de 
granos, naturaleza de las rocas, grado de cohesión entre 
partículas); también pueden penetrar por difusión donde los iones 
en solución son sor:ictidos c'.l r:iovimicntos iónico::; a moleculares que 
difunden una sustancia de zonas de alta concentración a zonas de 
baja concentración. 

b) Control mineralógico. - Por medio de sonda eléctrica se ha 
determinado la complejidad mineralógica dentro de los skarns que 
indica que pueden encontrarse procesos rnetasomáticos combinados 
y transpuestos tanto de infiltración como de difusión (González, 
1965). 
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e) Control paragenético.- El ori9en de estos yacimientos depende 
de asentamientos geológicos re_gionales, asociaciones magmáticas, 
edades isotópicas de roca "encajonante e ,intrusivo, distribución 
en er tiempo y el espacio de asociaciones y conjuntos 
mineralógicas; esto produce los diferentes tipos de skarn asi 
como su contenido económico de metales. 

Las etapas evolutivas para la formación del skarn son las 
siguientes (Gonzalez, 1985): 

I. - Metamorfismo de contacto. - Este metamorfismo forma una 
aureola térmica zoneada, que puede ser de mármoles y hornfels 
ricos en silicatos cálcicos, pobres en fierro, esta etapa es 
generalmente estéril en cuanto al contenido de menas. 

II. - Desarrolla metasornática. - Esto sucede al cristalizar el 
magma y liberar fluido magmático hidrotermal que va ocasionando 
el fracturarniento hidráulico del mismo intrusivo, estos fluidos 
circulan por infiltración y difusión hacia la roca encajonante, 
hay una etapa temprana de formación de minerales anhidros ricos 
en Fe, Si02 y A1Jo3; en la etapa tardia es cuando se depositan 
las sulfuros. 

III.- Alteración retrógrada y depósito de sulfuros.- Existe un 
intercambio local entre componentes del magma y las rocas 
carbonatadas que se lleva a cabo a altas temperaturas. La 
depositación de sulfuros y la alteración del skarn atraviesa 
estructuras ya formadas y ocasiona mineralización superpuesta. 

,Las características de los depósitos de skarn aparte de 
otros tipos de depósitos minerales es la ganga constituida 
generalmente de granos gruesos ricos en Fe, mezcla de silicatos 
de ca-Mq~Fe~Al (Einaudi y Burt, 1982). 

Se ClasifiCa de dos maneras al skarn: 

a) oe aCuerdo al tipo de roca que sustituyen -Endoskarn
reernplazamienta en rocas intrusivas; es más importante donde los 
fluidos meta somáticos utilizaron contactos lutita-caliza, 
volcánicos-caliz,a o dique-caliza como conducto y fueron 
ampliamente fracturados y sin embargo, altamente perrneables.
Exoskarn- reemplazamiento en rocas carbonatadas y puede basarse 
en cuanta a la mineralogía dominante que en la mayoría de los 
casos refleja la composición de las rocas carbonatadas. 

b) De acuerda al mineral de mena económico.- Fe, cu, Pb-Zn, Me, 
W, Sn y AU. 

Depósitos de Skarn de Pb-Zn.- Estos depósitos en la mayoría 
de los casos se presentan en ambientes someros de edad terciaria, 
se forman a partir de la última etapa orogénica de los cinturones 
del margen continental y se asocian can rnagmatismo granodiorftico 
a granitico (*Einaudi y aurt, 1982). · 
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·. . "' - . 
·Eina'uai, ~t··,·~1 cJ.9a1) 10s.'.·c1:ásiiic~ d~··_ac~.í~r·~~·~.'a ,1a ·~l?~ma ·de1·:·,. 

intrusivo. · · · · · ·. 

i) .·- S.k.ar.n forrit6do cer~a·· -·de. bat~1lt.Os __ ~ -·.·;· ~ie·~-de~'.'.;~ ~:~er::.·m~~ .. , 
pequeños y·menos_ ricos en magnesio que loS' otros·.:tipos· d~ .skarn, ~
for~ados· a lo largo_. de .fallas y pl_anos, de. es:tratif}c~~i.6n ·por 
varios cientos· de metros; es · deficiEinte ·-. _en·: : c;~uí~id_ades 
significantes de mineralización de sulfuros en la caliza·exterior 
del sk~rn. Ejs: Min_eral King, California, Yukon. 

2} .-. ·ska.l:n' formado cerca de stocks.- La zona .. t1picá. de skarn se 
extiende lejos del ·contacto con el intrusi vo a lo largo de 
fallas •. Contactos litológicos o diques, contienen· cantidades 
significantes de mineral. en ambas rocas y aún fuera del skarn. 
Ejs.: Distrito de Zimapán, Hgo.; Velardeña, Ogo.; Dolores, S.L.P. 

3).- Skarn formado cerca de diques.- Presenta un alto grado de 
alteración en el intrusivo, sulfuros a una distancia considerable 
del · intrusivo a lo largo de fallas o contactos litológicos, 
zoneamiento común a través de los contactos; lo que sugiere que 
el dique sirvió como guia estructural y que el origen de las 
soluciones metasomáticas fue más profundo, aunque posiblemente 
cogenético con el cuerpo magmático. 
Ejs.: Varios distritos de Chihuahua (Sta. Eulalia, Naica, Frisco, 
Hidalgo); Tetela de acampo, Fue., Tepezalá, Ags. 

4) .- Skarns formados distantes a un probable o desconocido origen 
ígneo.- Esta ocurrencia enfatiza la importancia por donde va la 
solución en el desarrollo de los depósitos de este tipo Mcinert 
(1980b en Einaudi, et al, 1981), propone que la solución viaja 
y que el enfriamiento resultante y el traslado selectivo de 
componentes relativamente insolubles anterior a la formación del 
skarn puede ser un proceso importante en el desarrollo de los 
dep6sitos de Pb-Zn. 
Ejs: La Encantada, Coah.; Linchburg, Uew México; Paymaster 
Nevada. 

5).- Depósitos de vetas de carbonato con minerales de manganeso 
o calcosilicatados.- Estos depósitos no son skarn en el sentido 
estricto, si~ embargo presentan cantidades traza de minerales de 
siliccitos·,,a.e Mi:t que apoyan un depósito de skarn de Pb-Zn típico, 
se caraCter_izan por las relaciones de sulfuros/silicatos altos, 
formación a temperaturas bajas y ocurrencia distante al origen 
ígneo." que-:l9s causa. 
Ejs: Island·s:c., Canadá; Uchucchacua, cajatambo, Perú. 

MINA VELARDEÑA, DURANGO 

El .área de V~lardeña: .está ubicada ·en la parte norte centr~l 
de la República Mexicana, en la zona noreste del· Estado de 
Durango con las siguientes coordenadas aproximadas 25° 02' _; 25º· 



07'· .. Latitud.:Norte y 103° 37' -. 103ó · 411 Lon9itud Oeste, ·su 
elevación ·sobre· el nivel del mar es de 1,400 m.·'su acceso es por 
la carretera.federal No. 40 Torre6n-Mazatlán hacia el sur hasta 
llegar: al ·crucero de Pedriceña y después se continlla por un 
camino pavimentado hasta el poblado de Velardeña' (f~g. J,J.a). 

J,3,1 Pl\RAGENESIS 

Se observan cuatro 
mineralización: 

asociaciones pr~ncipal~s 

1) .- Mineralización de zinc asoéiada al· dique.:d~ ·,Jra.q0:1ta·~ 
Marmatita, pirrotita, cantidades menores de pi~;ita.y·ca~copii::ita. 
Los minerales de ganga son· di6psida,. ·. epidota,~ .. \:granates 
(grosularita y andradita), ·idocrasa,~·ca_lc~t-~ .... Y . .;cu~:r.~o.\:.· · · 

2) .- Mineralización de zinc y Cobre .-a~·O_~-i~~-:o /~·~ ···Jiqu~:. :de· 
alaskita: 
zinc con bandeamiento vertica~ de marmat.ita,. c;:u"':'zñ-Ag.:..Au, 
calcopirita asociada con pirita y pirroti:t:a o :Con.:,,a;gregados ·de 
pirrotita-pirita-marmatita; también se encuetítra · asoc;:iado con 
pequeñas cantidades de covelita y digenita. La .plata· está 
incluida en la calcopirita; cuando se encuentra molibdeno se 

.presenta en escamas finas de molibdenita. 

·3).~ Mineralización de plomo-plata y antimonio: 
Se presenta como llltima fase de la mineralización, los minerales 
económicos son: galena, esfalerita, argentita y otras sulfosales 
de plata la ganga es de cuarzo, calcita, clorita y pirita, 
.contiene .también estibinita, pirita y fluorita en vetillas. En 
la zona de oxidación la ganga consiste de limonita, silice y 
yeso. 

3,3.2 ALTERACION SUPERGENICA 

En los primeros metros dentro de la superficie o dentro de 
las fallas que cruzan las estructuras mineralizadas, las rocas 
están muy alteradas y se encuentran limolitas en forma de zincita 
(ZnO), que después es reemplazada por Smithsonita (ZnC03) con la 
disminución del grado de alteración (Felder, 1979). 
' , .. ,_.. .. 

En el Cuerpo de Zinc, los minerales de la zona de oxidación 
son: hemimorf ita¡· a da mi ta y un poco de smi thsoni ta. Para el 
cuerpo de santa. Maria en la zona de óxidC?s se presentan 
ceruso"ita, vanadinita, wulfenita y hemimorfi~a (Ambriz, 1979) . 
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AREA DE ESTUDIO PLANO DE LOCALJZACION 

fig. 3.3.a.- Localización del área 



3,3,3 IMPORTANCIA ECONOMICA 

Felder (1979), cita que el skarn relacionado con la traquita 
tiene proporciones económicamente mineralizadas de 70% y en 
muchaS ocasiones 90%, en el contacto del skarn y la caliza hay 
una zona de mármol con algunos metros de espesor. El dique de 
alaskita da origen a una intensa skarnificación de la roca 
calcárea de más de 100 m; sin embargo, más del 90% está 
débilmente mineralizado, el contacto inferior generalmente no da 
origen a cuerpos continuos con leyes suficientemente altas como 
para ser de interés económico; el contacto superior da origen a 
cuerpos continuos con leyes suficientemente altas como para ser 
de interés económico; el contacto superior da origen a buenas 
concentraciones de zinc tanto en ley como en continuidad; los 
skarns relacionados con los contactos verticales de alaskita son 
de mayor importancia económica. En la estructura de Los Azules 
por medio de barrenación se han encontrado leyes de 200 - JOO 
gr/ton de Ag y 2 - J% de Pb. Para los yacimientos en vet.:is el 
antimonio puede tener leyes de más de 1% y de plata cte JO a 40 
gr/ton. 

Las reservas para esta mina con base en datos de 
barrenación a diamante y con muestreo de obras mineras son: 

CATECORIA TON, HET, zn (\) Pb (\) Cu (\) Ag 
(Qr/tonl 

PROBADA 7' 508.448 6 .27 0.39 0.29 23 

PROBABLE 4° 217.960 4. 87 o. 54 O.Sl 35 

TOTAL 11' 726.408 s. 77 0.44 0.37 28 

Para J\mbriz, 1979 las leyes son: En el cuerpo Sta. Maria; 278 
g de Ag/ton y 15,6\ ·combinado Pb-Zn, cuerpo de Zinc; 46 g de 
Ag/ton, 1% de Pb y 12.J\·de Zn, Cuerpos del dique-estrato; Leyes 
de 34 g de Ag/ton,. 0,9\ de Pb y 10.7\ de Zn, cuerpo de Los 
Azules: 156 g de Ag/ton, 2.5\ de Pb y 0,7\ de Zn. 

3. 3. 4 .LrTOLOGIA y ESTRl\TrGRAFIA 

L.:i· roca ·más· antigua que aflora en la Sierra de Santa Mar la 
es la·- Frn~ Aurora que subyace concordantemente a la Frn. Cuesta del 
cura y constituye la parte central del domo; es una caliza gris 
claro masiva ·y en .estratos gruesos, abundantes nódulos de 
pedernal ocre, fracturas selladas por calcita, al estar en 
contacto con el intrusivo se presenta metamorfoseada por varios 
cientos de metros, le sobreyace a ésta la Frn. cuesta del cura que 
forma un anillo en la periferia del domo, es una caliza gris 
oscura a negra, en estratos delgados a medianos, en la parte 
superior se presenta intercalada con lentes de pedernal negro; 
localmente se encuentra cubierta por roca andesitica que presenta 
intensa propilitización, donde la pirita es el mineral de 



alteración. ·~.la ~~ Cl:Jesta de~ ',cur~ i·~·?.506.r~~.~ce )a -Fm ~·rntú.dura, 
aunque· ... su_, ;ti.to~'?gl~.;-110 cot:resp_onql'.!.- ~o~pl~ta~e~te::.~ la. :descrita 
en·· ·.:la: .... ·1ocal.i~ad·_ .<tipo',~::·-'. ~s.t.aS:·:.'.· ;·r~c.asj::,· e.s·~~~' ~ig-eramente 
m~tamorfcise6da'.fii' · ")·- ;. inclüye11· :-·.:~réii.iS~~S /«':.'!) in101.~tas, calizas, 
horn~el:>,Y, inármo.1:. P'ig;·J:J;~,:ªl,; ':,:'.\ ' · · · 

~-- ; ... · ... ' .... ~·., 

3.J; s É~~RUcTtR~s 
. ' En e·l. cu:er¡)'o de" San·ta María las dimensiones de las 

eStructuras.mineralizadas sori muy variables, se pueden presentar 
desd~ unos cuantos_ cm hasta 12 m, ia traquita presenta abundante 
m~neral ·ctiserninado en el skarn en espesores hasta de más de 20 
m, .se encuentra como lentes aislados en las zonas fuertemente 
fracturadas, y en fracturillas de donde resultan clayós 
económicos con potencia de hasta 20 rn. La mineralización asociada 
al dique de alaskita, se presenta en cuerpos tabulares con 
espesores de 1 - 10 m, la marmatita se presenta en bandearniento 
vertical. 

En el cuerpo de zinc las dinens!ones tienen una gran variedad 
en tamaños y también en forrnas, .en distancias muy cortas, lo cual 
ha ocasionado dificultades en la cuantificación de leyes y 
ton~laje~ 

En.los cuerpos ·de dique-estrato las tactitas mineralizadas 
de sulfuros de ;Fe y Zn varlan de 2 a 20 m con extensiones de 
cientos de m. 

El 'cuerpo de los Azules se presenta en·c1aros. 

La m·fneralizaciÓÍi de·. plomo-plata y anti~o'nio" se presenta ~n 
vetas. 

3.3.6 ROCAS IGNEAS VECINAS 

Las rocas ígneas que hay en la zona están directamente 
relacionadas con la mineralización, son intrusivas y se presentan 
en forma de stocks, diques y sills que intrusionan .ª las rocas 
más antiguas que son las formaciones Aurora y Cuesta del cura y 
causan la estructura del Domo de santa Maria. 

El dique de traquita tiene un espesor de 20 a JO rn. es una 
roca afanltica gris claro a color ante, constituida de 65 a 75% 
de feldespatos alcalinos, 15 - 25% de cuarzo y lo demás de 
tremol ita, actinolita, carbonatos, epidota y sericita, 
fuertemente silicificada y con cristales de epidota. El dique de 
alaskita tiene un espesor de 150 rn, porfídica y en colores ~nte 
a naranja amarillento, la roca se encuentra fracturada y en donde 
es más intenso este fracturamiento existen granates, epidota y 

so 
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cuarzo en veti°llas. 

Los intrusivos asociados a la estructura de Los Azules son 
diques de composición más básica. 

3.3.7 HISTORIA GEOLOGICA 

La depositaci6n de las formaciones Aurora y Cuesta del Cura 
fue en mares del Cretácico, la Fm. Aurora en ambientes estables 
Y para la Fm. Cuesta del Cura levantamiento lento (Levich. 1979 
en Frederick, 1979), por su adelgazamiento y su intercalación de 
pizarra, este levantamiento fue haciéndose más intenso hacia el 
Cretácico Tardío, las capas delgadas de caliza y pizarra 
sobrepuesta de limolita, areniscas y conglomerados indican el 
comienzo del tectonismo y levantamiento rápido, que coincidieron 
con el principio de la Orogenia Lararnide, que debido a sus 
fuerzas compresionales dieron origen al Domo de Santa Maria y al 
·Anticlínorio de San Lorenzo, el plegamiento acompañado de 
fallamiento y fracturamiento tuvieron mucha influencia en el 
emplazamiento de los cuerpos intrusivos; a esta orogenia le 
·siguió la Tafrogenia Mexicana a partir del Oligoceno hasta al 
final del Plioceno, que ayudó al emplazamiento de una fuerte 
actividad volcánica y subvolcánica; debido a los movimientos 
sobre las fracturas se originó una secuencia de estructuras de 
horst y grabens hacia el final de la tafrogenia con la formación 
de una topografía de sierras y valles. 

Se determinaron edades por métodos radiométricos de JJ.l ± 
1.8 m.a. para el dique de alaskita y de 33.4 ± 1.7 m.a. para el 

·dique d_e traquita, lo cual los ubica en edad oligocénica, como 
no hay relación de que se intersecten y son muy similares de 

·composición y edad se piensa que son intrusivos co-rnagmáticos 
(Frederik, 1979) • 

3.3.B HIPOTESIS GENETICA 

Los yacimientos de skarn están clasificados como 
pirometasomáticos y los de vetas como de ar igen hidrotermal 
posteriormente sobrepuestas al skarn. La intrusión de los diques 

·provocó un metamorfismo termal (zona de mármol) y qulmico en las 
rocas calcáreas adyacentes, con una influencia muy i~portante 
sobre la geornetr!a de los cuerpos intrusivos, las fracturas 
preexistentes. 

Las rocas calcáreas contienen estratos con espesor y 
composición varia.ble lo que las hizo más receptivas a la 
mineralización, el fallamiento provocó que quedaran en un mismo 
plano zonas favorables y no favorables, y después con el 
emplazamiento de la traquita a lo largo de una falla, los fluidos 
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mineralizantes aprovecharon los contactos fracturados corno 
conductos dej~ndo mineral solamente.en las zonas favorables, de 
esta.manera ·se explica que se encuentran zonas estériles y zonas 
minera·lizadas en contacto en un mismo nivel. 

El emplazamiento de la mineralización fue posterior a la 
formación del skarn con fluidos enriquecidos transportados por 
medio de los diques debido a su alta porosidad, las estructuras 
y los controles qu!mico-flsicos del skarn y de las zonas de 
contacto dieron estructuras complejas a la mineralización. El 
origen de los fluidos mineralizantes es posible que sean el 
resultado de un proceso de secreción lateral de los sedimentos 
subyacentes durante los eventos de magmatismo de las últimas 
etapas de la Orogenia Laramide, 

Los controles de la mineralización se consideran dentro de 
tres categor!as: 

1.- Controles litológicos.- Los cuerpos del mineral están 
íntimamente asociados a las estructuras de traquita y con las 
zonas de tactita. 

2.- Controles estructurales.-. Las zonas de fracturamiento 
facilitaron el acceso a los .fluidos mineralizantes. 

J.- Controles ·Estratigráficos.- Las rocas más favorables a la 
mineralización fueron las.pertene.cientes a las formaciones cuesta 
del cura y Aurora. 

J.3;9 EJEMPLOS TIPO 

La 0 N~gra, Querétaro; Cc;>ncepción del oro, Zacatecas; Haica, Coah •• 

J.4·voi:.cANOSEDIMENTARIOS 
•,;· 

R·e.éienteS ·estudios han indicado que muchos yacir.'lientos se 
formaron·---pOr '1a acumulación de sulfuros de grano fino que se 
precipitar~n a partir de soluciones con alta temperatura que 
emanaron del piso oceánico, corno se observa en los depósitos de 
la~Dorsal del Pacifico Este, a los 21' N, Cordillera de Juan de 
Fuca y Rift de Galápagos (Bisshoff, et. al., 1983) . 

... En cuanto al ambiente tectónico, los depósitos 
volcanosedirnentarios ocurren en una amplia variedad. Por ejer;,plo: 
depósitos que se presume se formaron en zonus de expansión 
oceánica y que en la actualidad se asocian a secuencias 
ofiollticas, son los yacimientos tipo Chipre, cuyo proceso de 
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f0rmaci6n es comparable a la presente zona de actividad geotermal 
en ··1a dorsal del Pacifico Este. Muchos de los depósitos tipo 
Kuroko (Sato, 1974), donde la precipitación de sulfuros ocurre 
en terrena·s volcánicos en el margen de los continentes, producida 
por la colisión de placas como sugiere Harley (1979); se puede 
aplicar el modelo de caldera resurgente en un ambiente marino 
para la formación de sulfuros de Zn-Pb-CU para el Distrito de 
Bathursk, Canadá, en el escudo canadiense, los depósitos 
volcanosedimentarios· ocurren en terrenos arqueanos, 
dominantemente volcánicos; sin embargo, los procesos tectónicos 
son pobremente conocidos. 

Sawkins (1976) y Mutehinson (1972) han desarrollado esquemas 
de clasificación para los depósitos de sulfuros masivos basados 
en su composición qufmica naturaleza de las rocas asociadas, edad 
y relación del ambiente tectónico con la composición de la roca 
adyacente, se ha generalizado que los depósitos de Zn-Pb-Cu 
ocurren en rocas volcánicas félsicas y sedimentarias y los 
depósitos de cu-zn ocurren en rocas volcánicas rnáficas. 

3.4.1 PARAGENESIS 

La asociación paragenética de los minerales se conoce debido 
a !Os estudios practicados con minerales procedentes de la franja 
mineralizada de yacimientos volcanogénicos próximos y distantes, 
se encuentra en el dominio arco insular, al borde de la 
plataforma Morelos Guerrero y su importancia radica en la 
existencia de depósitos como el de campo Morado, Suriana y Rey 
de la Plata. 

LoS sulfuros encontrados ahl muestran que son pirita, 
esfalerita, calcopirita, galena, tetraedrita, arsenopirita, 
marcasita, pirrotita y como mineral de ganga el cuarzo. No se 
reporta barita asociada a los sulfuros masivos. Los espesores que 
muestran los sulfuros llegan a ser hasta de 60 y tienen una 
inclinación de entre 100 y 750 al sw un zoneamiento está presente 
en los cuerpos de sulfuros masivos pues los cocientes metálicos 
Au-Ag y Pb-Zn, tienden a acumularse en las zonas del alto los 
cuerpos de Campo Morado pertenecen a una clase de depósitos 
minerales caracterizados como extratiformes polimetálicos, 
genéticamente relacionados a rocas volcánicas félsicas. 

El Cuerpo Rey de la Plata y el Cuerpo Tehuixtla, se comportan 
como una serie de lentes y bandas de sulfutos masivos dentro de 
un horizonte arcilla-pirita con trazas de mineral. La paragénesis 
está formada por esfalerita, pirita así como contenidos meno~es 
de galena, calcopirita, tetraedrita y sulfosales respectivamente. 
En el Cuerpo Tehuixtla se presenta una mayor riqueza en Zn Y una 
sens~ble disminución en valores de Ag. 
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El zoneamiento horizontal de Azulaques indica un aumento de 
Pb-Zn y disminución de Fe-cu hacia el NW, lo que sugiere una 
fuente exhalativa al SE. El zoneamiento con respecto a 
yacimientos cercanos al área (Rey de Plata y Campo Morado) hace 
pensar en una fuente localizada al SW hacia donde disminuyen los 
valores de Pb-Zn y aumentan los de Fe-cu. 

La cloritización presenta una coloración verdosa; ocurre 
tanto en el Esquisto Taxco corno en la Roca Verde de Taxco Viejo, 
aunque con mayor intensidad en la última; también se. puede 
atribuir a procesos hidrotermales y a un metamorfismo.de bajo 
grado. · · 

3.4.2 ALTERACION SUPERGENICA 

Las principales alteraciones que afectaron a ,las rocas· en 
estudio son cuatro, sobre todo las que pertenec.en al" EsquiSto 
Taxco, de la siguiente manera: 

Sericitización.- Se presenta sobre todo 
metavolcánicas derivadas de tobas. Su origen 
metamorfismo regional de bajo grado y a un 
posterior al metamorfismo. 

en las rocas 
es debido a un 
hidrotermalismo 

- Silicificación.- Se manifiesta por una fuerte compactación de 
los minerales constituyentes de la roca; se origina una 
estruc~ura compacta que está presente en el Esquisto Taxco y en 
mayor escala en la Roca Verde Taxco Viejo. Es originada por 
pr~cesos-hidrotermales y por metamorfismo de bajo grado. 

- Oxidación.- Se considera como una alteración supergénica y se 
manifiesta por la coloración rojiza; se presenta, sobre todo, en 
las rocas metavolcánicas del Esquisto Taxco; corno producto de 
esta ·alteración se tiene ¡a presencia de lirnonita y hematita. 
También se observa en afloramientos aislados, no muy grandes, lo 
cual revela la distribución heterogénea de esta alteración que 
se debe. a fenómenos supergénicos. 

3.4.3 IMPORTANCIA ECONOMICA 

La importancia económica de la región radica en la ocurrencia 
de grandes yacimientos ·volcanogénicos entre los q~e destacan 
campo·· Morado, Suriana y Rey c?e Plata, todos en el ;E~tado ,de 
Guerrero. · .: .- -· .<. > , 

En el periódo de 1903 a 1910, i~···~·¡~~-::R~f~~~~ '·~~ ·e'1 Distl:-it.o 
Minero de Campo Morado produjo 125. 2 ton de Ag ,. 3. 9 ton Au Y 
4 .157 ton de Pb de la zona ·de .~nr~"que~i.mient:-o supergénico. En el 
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peri6do de 1973 a 1977, se desarrolló un programa de explotación 
que obtuvo los siguientes resultados: 6 millones de toneladas con 
leyes c:le 1.2 g/ton de Au, 112 g/ton de Ag, 1.07% Pb, 3.12% Zn, 
0.68% Cu. En la mina suriana, en 1927 se produclan 300 ton/d1a 
con 9 g/ton de Au y 690 g/ton de Ag. Otro yacimiento importante 
que ha sido desarrollado en esta provincia, en los últimos años, 
es Rey de Plata. El tonelaje estimado alcanza 1.7 millones de ton 
con leyes de o.a g/ton de Au, 275 g/ton de Ag, 1.7% Pb, 7.8% Zn 
y o. 3% cu. Han sido localizados los yacimientos de menores 
dimensiones 'como Tizapan; otros pequeños como Santa Rosa, 
Tlanilpa, etc. , pero, aparentemente no tiene la importancia 
económica de los mencionados anteriormente. En resumen, algunos 
de los yacimientos volcanogénicos contenidos en la franja 
mineralizada fueron explotados desde el siglo pasado. De los 
yacimientos discutidos tan solo campo Morado y Suriniana 
produjeran cerca de 8. 5 millones de toneladas con leyes del orden 
de 1.2 a 5.B g/ton de Au y 112 a 1785 g/ton de Ag. En el resto 
de los depósitos citados, la explotación fue a muy baja escala 
y no se extrajeron más de 20, 000 toneladas. Estudios 
exploratorios desarrollados dentro de esta provincia en los 
Qltimos años, sugieren la existenci~ de 15 millones de tcn~ladas 
con leyes del orden de o.a a 2 g/ton de Au, 112 a 300 g/ton de 
Ag y un combinado de 4 a 8% de Pb-Zn. 

J.4.4 LITOLOGIA 

En la región comprendida entre la provincia del Eje 
Neovolcánico y la cuenca del R1o Balsas, aflora una secuencia 
volcanoSedimentaria compleja de edad Jurásica Superior/Cretácico 
Inferior, propia de un ambiente de arco insular/mar marginal. La 
secuencia e~tá formada por esquistos con interdigitaciones de 
rocas félsicas y de rocas sedimentarias alteradas (Campa, 1974). 

Dentro de esta secuencia se han determinado varias unidades 
que han sido correlacionadas entre si: Secuencia 
Volcanosedimentaria Teloloapan/Ixtapan de la Sal (Carapa, 1974), 
Complejo Tierra Caliente (Ortega, 1981), Formación Ayotuzco 
(Dlaz, 1980), Formación Angas (Pantoja, 1959), Conjunto 
Petrotectónico de Zihuatanejo, Guerrero-Coalcomán, Michoacán 
(Vidal, 1980), Formación San Lucas (Pantoja, 1959) y conjunto 
Huetamo-cutzarnala {Campa, 1980). 

En resumen, la litolog1a está constituida por rocas 
volcánicas submarinas de composición andesl.tica-d~citica y lentes 
riol1ticos interdigitados con lutitas y areniscas, .asl como 
secuencias calcáreas; todas estas se e~cuentran afectadas por un 
metamorfismo regional de bajo grado, de edad· Jurásica superior
cretácico Inferior {Campa, 1974 )_. 

Durante el Paleoceno-Eoceno,· debido-a u·na emersi6n regional, 
se formaron capas rojas en·cuencas ·favorab~E:::s• La actividéi:d.-lgnea 
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del Oligoceno-Superior-Mioceno está representada por lavas 
rioliticas-daciticas con textura fluidal, esferulitica y 
porfidica juntamente con tobas y lahares asociadas a depósitos 
de Ignimbritas. Recibe los nombres de Grupo Tilzapotla y Grupo 
Buenavista. Finalmente, se encuentran las manifestaciones 
volcánicas pliocuaternarias de composición basáltico-andesiticas 
que originaron el Eje Neovolcánico. 

3.4.S ESTRUCTURJ\S 

Los cuerpos mineralizados consisten en mantos cuya potencia 
varia de 0,10 a 0.45 m;. sin embargo, los intervalos de pizarras 
negras entre estos, contienen valores aceptables, por lo que se 
puede estimar un potencial explotable de un minimo de 2.0 m; a 
veces, se observa un potencial hasta de 4.0 m. 

Su forma tiende a ser lenticular y en rosario o salchicha 
pero ·conserva siempre su paralelismo con la foliación. 

Debido a los prOcesos rnetamórf ices a que fueron sometidos los 
cuerpos mineralizados, ~icroscópicamente no se alcanza a 
dist.inguir su teXtura original; las caracterlsticas observables 
son ·el resultado de procesos posteriores de metamorfismo y 
,diagé~es~~. 

3.4.G ROCAS IGNEAS VECINAS 

La ·mineralización volcano-sedirnentarias en muchos lugares del 
mundo coincide con cambios en el tipo de volcanisrno o 
sedimentación, tales depósitos ocurren en el contacto entre 
diferentes tipos de roca, . porfidicas y/o piroclásticas con 
lutitas, andesitas y basaltos; otros depósitos pueden localizarse 
en un tipo de roca volcánica. 

3.5 MISSISSIPPI VALLEY 

Los yacimientos tipo Mississippi Valley se presentan siempre 
encajonados en rocas calcáreas y pertenecen a la clase de los 
depósitos estrato-asociado (strata-bound). Son una fuente 
importante de plomo y zinc a escala mundial; los yacimientos más 
grandes de este tipo se localizan en u.s.A., Canadá, Europa y 
Africa del Norte (fig. 3 .S.a). Las primeras áreas reconocidas 
fueron la región de los Alpes, Silesia y Cracovia asi corno 
algunas zonas del Valle del Mississippi; y a esta región deben 
su nombre. 
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fig; J,5,a Di~tribuciiin de, lo~ mayores depósito~ de plomo-zi,nc en 

cal,i·z~~' ·;:las áreas de. ocurrencia por todo el mundo. 



Estos depósitos tienen una amplia distribución en el tiempo¡ 
sin embargo en el Precámbrico no son muy conocidos. Los 
principales yacimientos se encuentran en sedimentos que var1an 
del Pa1eo·zoico Inferior hasta el Mesozoico Superior. La gran 
mayor1a de estos yacimientos se presentan en rocas carbonatadas 
y ~una pequeña proporción en rocas arenosas y arcillosas¡ 
comúnmente la roca calcárea es un arrecife (bioherma), una brecha 
retrabajada o una calcarenita en las partes marginales de un 
arrecife. son más frecuentes en las calizas dolomitizadas y en 
las dolomías que en las calizas puras. 

3.S.1 PARAGENESIS 

La mineralogía consiste principalmente de esfalerita, galena 
subordinada a la primera, barita, fluorita y con una cant~dad 
menor de wurtzita, marcasita, pirita y calcopir.ita. También· se 
han identificado. la enargita y la millerita. 

Los min~rales de .mena. so~: .e~fB.1e'r1ta:·, ~g~'i~~-~·.:y tiU'orit~. . .· ......... ,, , .. ·:··:···· 
Los minerales de gcihga : :·pi:-eseiit·e'iS" :-''SOn··:·i.~~~cu~~f~~·, p~~errial ~, 

calcita, aragonita, dolomita,. barita.y·a1gUnaS'veces siderita, 
ankerita _y sil ice colo(orme. --· ·1 ·>~· <:· 

En los · yacimien~~~ 'Ú~g: : M,i,~sis',dppi. Val ley se pueden 
distinguir 3 subtipos _en· la ·. ilfiileréilOgia, básica entre los 
dist.intos dis.trito.s minet:".~~·>, 

i> sú~TiPo ÍiEL .z:me: · 
, El mineral principal es:'la esfalerita con poca cantidad de 

galena la,cual se~presenta pobre en plata. El cobre se presenta 
subo.rdinado_.· .al .. zinc y plomo y más comúnmente se haya como 
calcopirita. 

ii). SUBTIPO DEL PLOMO 

La galena es el mineral que predomina, presenta bajo contenido 
de plata, la esfalerita es el mineral que le sigue en importancia 
econ6mica y contiene galio, cadmio e indio. 

iii) SUBTIPO DEL FLUOR 

La fluorita es el mineral principal, la esfalerita se haya 
como el sulfuro predominante y contiene germanio y cadmio, la 
galena está subordinada a la esfalerita. 

Los minerales se presentan en una secuencia bien definida. 

La es.falerita es de color claro con bajo contenido de. hierro, 
manganeso y alto contenido de cadmio, la greenockita se haya 
ocasionalmente como accesorio. 
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3. S. 2 ALTERACION SUPERGEllICA 

Todos los Y.acimientos tipo Mississippi Valley presentan halos 
de'· alteración de baja temperatura. Los más comunes son la 
doloriii.tización y solución de la roca encajonante, aunque también 
se p~~senta la silicificación y la piritizaci6n. En suma estos 
pati;one.S son metasomáticos y los cuales incluyen K2o, MgO, Al2o3 , 

Ti02, .. Mno (Heyl1. 1983 en Beales, 1975). 

oe los minerales producto de la alteración supergénica 
únicamente se presenta y como mineral subordinado la wurtzita. 

3.5.3 IMPORTANCIA ECONOMICA 

A escala mundial los yac.imientos tipo 'Mississippi ·Val ley son 
una de las fuentes rn~s .importantes de plomo y zi~c; para 
argumentar lo anterior se -describirán algunas producciones de 
varios distritos, asi como .el grado de cada metal en sus 
diferentes minerales. 

Distrito sureste de Missouri, llamado 11 cuerpo de plomo" es 
uno de los grandes distritos del mundo y que ha producido más de 
9,ooo,ooo de ton de plomo en lingotes. 

El Distrito Tri-State, que se localiza en los limites de los 
estados da Kansas, Missouri y Oklahorna, abarca un área de 5,000 
Krn2 y aporta unos 2,000 millones de dólares en metales de plomo 
y zinc • 

. El. Distrito Pine ·Point, se localiza en los te~ritorios del 
Noroeste· ·ael Cariadá -·aonde se han estimado unas reservas de 
3,175,000 ton con 2.9% de Pb y 9.1% de Zn. 

El .. Distrito de san Vicente, en el Perú. Este distrito 
produce,·.3., 000-,t.onelada:s métricas por dia y es el mayor productor 
de .. zinc.·,de1~;_PÉ!ríL TiE!ne una producción acumulada de 6 millones 
de~ •. tOheladcis.irié'triCas, las reservas exceden los 5.1 millones de 
tone·ladaS ~étrie:as Con. valqres de plomo d.e o. 8% y de zinc de 
12. G't. . 

. 3 ;·s':4· LITDLOGIA. Y' ESTRATIGRAFIA 

LCiS · ya.cimientos ·ael tipo Mississippi Valley son muy 
caracter1sticos del Fanerozoico (Stanton, 1972 en Nieto, 1979), 
aunque es de .notar que se encuentran sulfuros metálicos 
encajonados en rocas calcáreas del Precámbrico. 
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Badharn (l.981 en Nieto, 1979) explica que los carbonatos 
arrecifales del Fanerozoico consisten de detritos coralinos con 
una alta porosidad primaria acentuada por una dolomitización 
posterior. En cambio los carbonatos del Precámbrico son 
comúnmente estromatolitos y algunas veces con una dolomitización 
primaria, y corno consecuencia presentan menor porosidad por lo 
cual son muy poco factibles de acumular a los fluidos minerales. 

3.5.5 ESTRUCTURAS 

A una escala local se observa que estos depósitos ocurren en 
pocas unidades de la sucesión calcáreo-arrecifa!. Se presentan 
en estructuras tales como arrecifes y zonas de cambio de facies, 
estructuras de compactación, en acuñamientos estratigráficos, 
brechas de deslizamiento, de colapso y en brechas de disolución 
debidas a topografia karst (fig. 3.5.5.a). La forma de las masas 
de los sulfuros es muy variable en algunos casos la mena es 
estratiforrne en una escala de centir.1etros, más comúnmente se 
encuentra'como un enrejado de vetillas, cavidades alinc~·-as y 
como material cementante en las brechas de colapso o de 
deslizamiento. 

3.5.6 ROC~S IGNE~S VECIN~S 

Generalmente se presentan intrusiones alcalinas, las cuales 
no tienen o presentan una relación directa con este tipo de 
yacimientos. 

3.5.7 HISTORIA GEOLOGICA 

Los yacimientos del tipo Mississippi Valley presentan una 
distribución geográfica restringida. Ounmore y-Shearman (1987 en 
Nieto, 1979) han demostrado que las rocas calcáreas encajonadas 
se depositaron en el Fanerozoico en latitudes 300 Norte y Sur del 
paleoecuador. 

Como las rocas calcáreas predominan sobre las rocas arenosas 
y arcillosas y estas son principalmente arrecifes, brechas 
retrabajadas o calcarenitas, entonces la distribución de estos 
yacimientos está controlada por las antiguas lineas de costa, por 
la topografía del fondo ?i\.Jrino antiguo y por el clir.ia Laznic}~a 
(l.976 en Nieto, 1979). Estos yacimientos se localizan en 
ambientes intracratónicos asociados a un incipiente rift. 
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3.5.8 HIPOTESIS GENETICA 

En estudios isotópicos realizadas c~n el plomo y el zinc en 
vario::> yacimiento's MissiSsippi Valley·· indican que las salmueras 
con sulfuros tienden a .favorecer.sólo algunos horizontes o facies 
particulares y a estar ausentes del resto de las masas 
carbonatadas. 

Las grandes fallas de escala regional pueden o no estar 
asociadas a estos. yacimientos. 

Por estudios realizados en inclusiones fluidas que dan rangos 
de temperatura de f ormaci6n de 1000 a lSOOC y que muy rara vez 
sobrepasan los 2ooºc y es mucho más común que sean menores de 
100°c. Algunas de las inclusiones fluidas presentan altos 
contenidos .de- .metales pesados, los principales sulfuros son de 
plomo y ~inc .(con hierro) el cobre está ausente. 

i.a,roca eií.cajonante contiene materia orgánica y las fronteras 
de los granos de sulfuros son del tipo acrecional y de choque. 

Stanton (1972 en Nieto, 1979) considera estos hechos y 
concluye que las principales posibilidades de su origen son: 

I). SEDIMENTARIA 

a) PrecipitacióD directa a partir de el agua de mar. 

b) P.recipitaci6n de exhalaciones submarinas 

c) Sedimentªci6n detritica. 

d)-.,Mo_vimiento de sedimentos de los liquides en los espacios 
porosos durante la compactación y la subsecuente redepositaci6n. 

e):,1: CU.aiquiera de las arriba anotadas, con modificación 
diagenética -incluyendo el desarrollo de vetas, masas reemplazadas 
y_el crecimiento de cristales. 

II) ACTIVIDAD DE SOLUCIONES EXOGEllICAS 

a) Soluciones 1gneas. 

b) Otras soluciones portadoras de metales de origen profundo. 

Seria erróneo querer aplicar sólo alguno de estos 
acontecimientos y se puede aceptar la conclusión de Stanton, 
1972, de que a pesar de la gran variedad de eventos, sólo alguno 
de estos o la conjugación de varios son los responsables de la 
formación de este tipo de yacimientos. Uo se puede atribuir su 
origen a uno sólo de ellos. La interrogante más inquietante es 
la ausencia de yacimientos de cobre en rocas calcáreas. 
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J.5.9.EJEMPLOS.TIPO 

Distr.it'~ i.>Í~~~.P~~~t, Canadá (Pr~vincia ?el Escla,vo) 

oi,;t~ito d'e s~ii"~iéeX~e, '~~ri'i(P;,rú C~ntr~l) ;·. 
oistrit6 Tri-'state;\:u"'.s.A;. éregi6n í.imitrofe entre 105 
e~t~d~s .:.d~:·:~i~,soi.i~i; ':~~.nsas y Oklah<?m~). , 

oistri.tó'~i-lí1tó dei valle de Mississippi, u.s.A. 
"' - ;•~¡ ', :'':.''?-~'·~·::;.,•o 

:·'· 
· J.6 SEDIMENTARIO . . . .. ,_ 

L~~·· rc;cas de la superficie de la corteza terrestre se ven 
sujetas a,los fenómenos de intemperismo, de esta manera se crean 
l.'?S: ~ateriales sedimentarios; asi mismo la meteorización y 
oxi~ación ~ctúan sobre los depósitos minerales anteriores, además 
éstos últimos pueden estar sujetos a una actividad orgánic~. La 
depositación de los sedimentos ocurre en el fondo de l~~ rfos, 
lagos, pantanos y mares que a.la postre pueden dar origen a las 
mineralizaciones de plomo y zinc diseminado en los horizontes de 
las lutitas pir1ticas. El internperismo puede ser de tipo 
mecánico, tju!mico o bioqu1rnico según el fenómeno que predomine. 

J.6.1 PARAGENESIS 

Para la mineralización de plomo y zinc estudiada en la 
Formación Newland la esfalerita es el más común de los sulfuros 

. y se .haYa. diseminada a lo largo de los horizontes de lutitas 
pir1ticas de esta.formación, se presenta xenomórfica, los granos 
tienen, con~ornos irre·gulares con tamaños que están en el rango 
de. 1-200 µ · ±10 µ, en algunos sitios la esfalerita presenta 
inclusiones de minerales silicatados que indican un 
reemplazamiento o coprecipitación. 

Los granos de galena son de morfolog!a similar a la 
esfalerita pero mucho menos abundante, la pirita se presenta en 
cinco tipos siempre con la misma sucesión en los horizontes de 
lutitas,pir.1ticas, pero por encima de éstas la generación de la 
pirita es incompleta. 

Pix:i.~;:i. A:',· i::'riS'tales finos (l-10 µ), ·de color amarillo 
bl.~nqueci.no.. , 

p'ir{t~ ~··.::: se;·pre~enta en·=1ós·. bor.des·de.la pi±:it~ A; es de color· 
.ai:nar:il~o.~ ~s'C:u~o~ · (l ... ~O.'µ). · · 

Piri~a e:> d·~~ tlá~ÍÍ:o fibroso radÍ..al y COJ:itO ·esférU.ias (costras -de 
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5-30 .JJ). 'i. la ·P·irita. D! . se pre's~~ta como .sobi::écre~i~iento'. É!n los 
bordes asi como en· hojas· radiales :(10~50"#) .• · ·' · 

Pirit~'.-E: ·c6~-¿~~-~~·~·~:--:~~-~;_,,~~Í~~~1':~~'-;,~~:~~~-~'i·~-~- '(~:mm). como- cubos 
simples· o. agrupados_ y· ·como· sobrecrecim~entos de. las piritas 
anteriores . de; color amarillo.·-..:: · ' 

·. . . ':. : ; " .. 
La calcopirita es muy rara y siempre asociada con la pirita 

como sobrecrecimientos en la pirita e y E, también reemplaza a 
la pirita preexistente. 

Los minerales de mena que se hayan finamente diseminados 
dentro de los sedimentos son: la esfalerita, galena, bornita, 
calcocita, pirita, calcopirita y cobre nativo, menos frecuente 
plata nativa, argentita, además de algunos elementos que entran 
en la composición de los minerales de mena como son: el vanadio, 
molibdeno, niquel, platino, paladio y como minerales de ganga: 
la calcita, anhidrita, cuarzo, calcedonia y las arcillas. Los 
sedimentos de la Formación Newland presentan una secuencia bien 
definida de minerales diagené:ticos que incluyen pirita, 
esfalerita, galena, calcopirita, sil ice, dolomita y calcita; esta 
paragónesis se observa en todos los sitios estudiados de la 
Formación Newland. 

3.6.2 LITOLOGIA Y ESTRATIGRAFIA 

La Formación Newland está compuesta de lutitas, la cual se 
divide (Nelson, 196J en Schieber, 1991) en un miembro inferior 
compuesto por lutitas dolom1ticas y un miembro superior formado 
por una alternancia de lutitas y paquetes de carbonatos; se 
presenta una zona denominada zona de transición newland {NTZ) que 
es una arenisca de clastos gruesos y por encima de esta zona se 
hayan los horizontes de lutitas pir1ticas. De particular interés 
son los cauces antiguos de areniscas (subarcosa calcárea) y 
conglomerados (lutitas y clastos calcáreos en una matriz 
arenosa). 

3.G.3 ESTRUCTURAS 

Se presentan capas de clastos gruesos, se observan fracturas 
que en algunos sitios cortan atravesando todo el depósito, éstas 
se encuentran rellenas de cuarzo, dolomita, esfalerita y galena. 

La mineralización ocurre principalmente en láminas de 
sulfuros concordantes con la estratificación de la formación. 

El espesor de la cubierta sedimentaria es de aproximadamente 
de 1.2 Km (Schieber, 1991). Las mineralizaciones de plomo y zinc 
en la Formación Newland parecen ser una diseminación intersticial 
de sulfuros en areniscas que contienen plomo. 
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3.6.4 HIPOTESIS GENETICA 

La secuencia en la precipitación de los diferentes compuestos 
en r1os, pantanos, lagos y mares depende de una serie de factores 
quimicos que incluyen el pH y el Eh del agua, la actividad 
bacteriana y la reducción de los sulfatos en solución. La 
concentración mineral se presenta en la diagénesis, 
específicamente en la sindiagénesis que es donde da inicio la 
transformación quimica del limo húmedo saturado de bacterias y 
la acumulación de componentes menores de la roca intemperizada. 

La diagénesis da origen a el equilibrio f isico-quimico del 
sedimento primario inestable en condiciones termodinámicas del 
fondo de la cuenca. 

Para el estudio de la génesis de esta mineralización se 
realizaron análisis lo bastante' precisos de las siguientes 
caraCteristicas: 

- •. ' . ¡ :: .• ' • '>;,.:. .~; 

- el e.spesor de. l·a cüenca.·re.l~.e.~.~:. '(1-:2_ Km,.-.. S~t:iie~er, 1991) lo 

c~.al }~P_l.~~a -a.l_t.a's t~~~~·~;.:.~,~~.'~/)~~~d./;\~~~f·~~~::,:~.~·!:;~<~·: • ., .. " ... :· ; . 
la liberación de los', me~a le's ··:.d.ura:n.t.e · : la: ~.transformación 

esmectita-illita (Lydon•· l9~6;en S~hieb~r, 1991). 

- el ·incremento. en·-~~··. ~O~~bÍ i
1

Í'~~~::;;-~~;\~i~~."'~.~~~~i~e~·: ·básicos de la 
salmuera de la cuenca ccarpt?;nt'er·~ 'et\·f . .:.a'1;1(::.=:19.74 \~en· ·_schieber, 
199 l >,.'. ; . ·.. . . ·:\:· . ..·:· 

. _:: :.-.~ir·-~:,~:\ .. :~.:;~-···.:-:~':'·.,., 11,\~j·:·:.\;.-::;; 
- 1nci~f'.ic?~to~·de.:.-la" presiórl~ de· poro·-y.:tdel;;potenc~a_l asi como el 
mismo""' e¡:ihiodio ·'de• ¡¡.:·•expulsi6n':del':'fluido·;- (SawJdn·s, 1964 en 
Schieber,'<·"1991). · ,._. ·•"- •: ... • ".·. · · :···· •' 

. '~-' 1 · "'·.! ,., - ·, ··: l. _- ~ . 

-•·é1-gradiénte"geotérmico de 3"c¡100 m •. - .. -, .. _,, ,- ... 
~a"·baSe-'·de· la Sección :bajo la zona -de transición de la 

F.orinaci6n' Newland se -haya dentro del intervalo de JOº a G0°c, 
considerablemente bajo para la liberación de los metales por la 
conversi6n esmectita-illita que necesita cerca de los 90°c 
(Lydon, 1986 en Schieber, 1991), esto más bien fue una de las 
causas.por la cual se carece de grandes cuerpos minerales en la 
Fqi;ma_Ci6n · N~w~ánd. 

-. 'En '.-·reSumen, ·los depósitos de la mineralización de plomo y 
zi~c di~eminado en las lutitas piriticas es de origen totalmente 
diagené.~ico_-y la cual estuvo controlada pOr la porosidad prir.i.aria 
y muY independiente de las características propias de las lutitas 
p~_t:fJ~iC::!=ls:. 
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3.G.S EJEMPLOS TIPO 

Lutitas piriticas de la Formación Newland, cuenca Helena, 
Montana, U.S.A. 
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4. PROSPECCION GEOLOGIC~ 

La prospección de yacimientos minerales es la técnica que 
consiste en la bClsqueda-sistemática de materiales específicos que 
llevan al descubrimiento de un depósito; por medio de 
observaciones y métodos cientificos, el prospectar trata de 
localizar nuevos yacimientos minerales e incrementar las reservas 
de los ya conocidos. 

Los elementos del conocimiento científico aplicados en esta 
búsqueda serán: 

1).- Marcos geológicos característicos. 

2) . - Conocimiento de ejemplos conocidos para hacer 
reconstrucciones de estructuras minerales y poder aplicar 
e><periencias y conocimientos en nuevas zonas; asi mismo 
poder realizar interpolaciones y extrapolaciones. 

3) .- Búsqueda de guias para asumir modelos. (Heueburg, 1985). 

El análisis cubre un amplio campo de estudio de tipo 
geológico, gcoquimico, geofísico que se complementa con estudios 
de laboratorio. Esta búsqueda depende del conocimiento de gulas 
o criterios cient1ficos para el reconocimiento de un material en 
particular, para esto se tiene una clasificación de gulas 
geológicas que pueden llevar al éxito de la prospección. 

1.- Gulas fisiográficas y paleogeográficas.- Son los rasgos en 
el relieve superficial como lomas, escarpes, red fluvial, etc., 
que· pueden indicar alguna anomal1a. 

2. - ; Guias litológicas y estratigráficas. - Son las rocas o 
forma'ciones asociadas directa o indirectamente a los depósitos 
minerales y que auxilian para su localización. 

3.- Guias estructurales.- Son los rasgos estructurales tales 
como plegamientos, fracturamientos, fallas, etc., que pueden 
ayudar a localizar una mineralización. 

4.- Guias mineralógicas.- Asociación de minerales que indican 
un depósito. 

s.- Guias geoqu1micas.- son los criterios basados en la 
dispersión de los elementos en cantidades pequeñas de los 
elementos en la corteza terrestre. 

6.- Prospección geofisica.- Comprende los métodos que se basan 
en las propiedades físicas de los minerales y rocas. Por ejemplo, 
la pirrotita es una buena guia debido a su magnetismo para hacer 
una prospección por rnagnetometria. 
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4,1 GUXAS FXSXOGRAFXCAS Y PALEOGEOGRAFXCAS 

Para la büsqueda de depósitos minerales se usan criterios de 
prospección basados en factores · naturales corno son las 
condiciones estructurales y geológicas que directa o 
indirectamente sugieren la presencia de ellos. 

Uno de estos criterios es la f isiografia de la región ya que 
por medio de la topografia y la geotlorfologia se pueden encontrar 
evidencias de los yacimientos, Para llevar a cabo un análisis 
fisiográfico, se hace en grandes áreas con el fin de determinar 
con diversos parámetros las zonas más recomendables para llevar 
a cabo estudios a detalle. 

Existen afloramientos de depósitos que son topográficamente 
notables a distancia, como vetas resistentes elevadas y largas, 
algunas de ellas son lixiviadas y entonces aparecen como 
depresiones en el relieve, hay gossans que forman prominentes 
elevaciones de roca firme como el de Broken Hill de Australia 
(Yacimientos de Pb-Zn); esto puede tomarse como una evidencia 
directa en las guias fisiográficas. 

Las evidencias indirectas como son las expresiones 
topográficas en el terreno donde, se pone mayor atenci6n son: 
escalones tectónicos, lomas, cuestas, depresiones, pueden 
reflejar condiciones favorables de zonas mineralizadas, aunadas 
con el tipo de yacimiento, rocas asociadas, clima e historia 
geomorfol6gica. 

se pueden aplicar conceptos geomorfol6gicos en el caso de la 
configuración fluvial. 

Los yacimientos asociados a formas volcánicas se pueden 
estudiar a partir de su expresi6n topográfica que manifieste las 
formas volcánicas y que se asocian a yacimientos que se pueden 
estudiar a partir de la expresi6n topográfica que manifiestan, 
como por ejemplo, en las calderas las mineralizaciones se pueden 
presentar en la superficie desplomada y en las zonas de 
fracturas. 

cada roca presenta características particulares que las 
distinguen de las demás, aún siendo rnodif icadas por el 
internperismo y tectonismo, las forr.ias que representan revelan las 
estructuras internas y forman· el relieve topográfico de la 
corteza terrestre. 

A continuación se hace un resumen del relieve y drenaje que 
presentan los principales tipos de rocas en los que se encuentran 
la rnayor1a de los yacimientos de Pb-Zn. 
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I.- ROCAS SEDIMENTARIAS 

a) calizas.- En general ofrecen una topografía abrupta con 
drenaje dendrltico y rectilíneo; en climas tropicales la 
topografia es kárstica. 

b) Areniscas.- Desarrollan sistemas perpendiculares de 
fracturarniento, normales a los planos de estratificación que 
producen un drenaje tipo rectangular, cuando está intercalada con 
lutitas y calizas las areniscas sobresalen por su mayor 
resistencia a la erosión. El drenaje está poco integrado, con 
densidad débil, no uniforme, orientado y controlado por fallas. 

e) Lutitas.- El drenaje que presenta es de tipo dendrltico, bien 
integrado, uniforme y bastante denso, orientado y muy raras veces 
controlado, debido a su estructura deleznable y textura homogénea 
de grano fino. 

II.- ROCAS IGNEAS 

a) Intrusivas.- Forman domos con laderas de pendientes 
pronunciadas y cimas arredondadas, drenaje tipo dendrítico bien 
integrado, uniforme, de densidad débil y no orientado, los cauces 
son poco profundos y tienen sección redondeada; en climas áridos 
éstas rocas presentan gran fracturarniento. 

b) Extrusivas. -

b.1) Riolitas. - su morfologia no es uniforme algunas veces forma 
masas lávicas bulbosas alineadas y otras domos volcánicos 
aislados, su estructura fluida produce capas más o menos 
uniformes y pseudocstratificadas, el drenaje es regular 
curvilíneo, con cauces en forma de horquilla, orientado hacia la 
dirección de mayor pendiente. El drenaje es más intenso que en 
los basaltos en condiciones de clima similar. 

b.2) Basaltos.- Topografía plana formando mesetas o abrupta 
cuando se encuentra en las estribaciones de montañas; ya que su 
resistencia al intemperismo es débil, sufre derrumbes que se 
pueden identificar por sus paredes verticales, formando en su 
base taludes de roca calda. El drenaje puede ser paralelo o 
carecer de él debido a su carácter permeable, que hace que el 
agua se filtre a través de ellos. A diferencia de las riolitas, 
los basaltos forman grandes espesores de suelo que cubren la 
roca, en condiciones de clima similares. 

b.3) Dacitas y andesitas.- Debido a su composición intermedia 
entre riolitas y basaltos, sus caracterlsticas se asemejan a 
cualquiera de los dos de acuerdo a su composición. 

b.4) Tobas.- Desarrollan pendientes suaves, modelo de drenaje 
dendrítico de densidad moderada. 
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III.- ROCAS METAMORFICAS 

Esquistos .y gneises.- Presentan lomer!os alargados y orientados, 
con un lado de pendiente fuerte y otro suave debidas a la 
orientación de los planos de esquistosidad de la roca. Los cauces 
de los rios son profundos y en forma de V. 

Las estructuras como fallas y fracturas producto de fenómenos 
tectónicos, infieren al relieve topográfico una rnorfolog!a 
diferente y modifican el modelo y el gradiente del drenaje. A las 
fracturas se les puede identificar por la dirección recta que 
siguen a través de cualquier forma topográfica. Las fallas debido 
al desplazamiento que han tenido producen una zona de debilidad 
que provoca el desmoronamiento de la roca y por consecuencia una 
depresión. 

Debido a que cada roca presenta caracter!sticas muy 
particulares de relieve, se pueden considerar corno anornal!as 
aquéllas formas de expresión caótica poco cornlin que no 
corresponde al patrón antes definido, como por ejemplo: 

Llanura regional de gradiente suave.con drenaje paralelo. 

cambio de tipo o de gradiente de drenaje, sin cambio de 
pendiente a ·condición estructural que lo justifique. 

convergencia hacia un punto de varias estructuras, fallas 
··y fracturas en rocas estratificadas. 

'Los yacimientos minerales de origen epigenético que se 
preSen~án corno relleno de huecos, fracturas y fallas se pueden 
inferir por los rasgos que presentan en la superficie, que pueden 
ser: bandas paralelas, convergentes o curvas con tonalidades 
diferentes a la roca encajonante, en cualquier posición con 
respecto a la topografía del terreno y van a corresponder a las 
zonas de alteración de la mineralización. 

Cuando éstas ·zonas mineralizadas son resistentes a la erosión 
sobresalen de la superficie, en el caso de que sean menos 
resistentes que las rocas encajonantes se presentan corno una 
depresión que se puede seguir a través de cualquier forma 
topográfica, cuando éstas zonas son de gran tamaño se identifican 
por su estructura anómala y por su vegetación. 

Debido a que el origen de éstas mineralizaciones es por 
actividad !gnea en su mayor!a, en las regiones vecinas se 
encuentran evidencias de intrusiones. Los diques se identifican 
por su forma tabular, textura y color diferente y mayor 
resistencia a la erosión que la roca encajonante. 

Los yacimientos de origen singenético son difíciles de 
observar ya que forman parte de la roca, por lo que no alteran 
su forrna particular. 
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El metamorfismo de contacto forma rocas que pueden contener 
mineralizaciones singenéticas y a la vez epigenéticas debido a 
que.fractura la roca dando paso a las soluciones mineralizantes. 

Las guias paleogeográficaS son los rasgos topográficos 
antiguos que revelan las condiciones en las que se encontraba la 
zona en un cierto tiempo geológico; la reconstrucción del 
paleorelieve se hace por medio del estudio de las superficies de 
erosión en las formaciones sedimentarias, as! corno con el auxilio 
de sedimentos correlativos, que analizados bajo las condiciones 
en las que se encuentran actualmente los yacimientos pueden 
revelar la existencia de más zonas mineralizadas. 

Fisiografia de algunos de los principales yacimientos de 
Plomo-zinc. 

1.- Santa Elllalia, Chíh. 

11 La Sierra de Santa Eulalia se encuentra dentro de la 
Provincia Mexicana de Sierras y Valles en un cinturón de rocas 
pre.terciarias, plegadas y falladas con rumbo N-NW, limita al W 
con la Sierra Madre Occidental, al E con la Sierra Madre 
Oriental, al S con la Mesa Central del sur. con una longitud de 
20 :km ·Y~.un ancho máximo de 11 km. Elevación de 600 m por encima 
de lof( ·valles., circunvecinos a una altura promedio de 1, 900 
m.S.ri~·m., .trUncada en su extremo poniente por una falla H-NW con 
ecrya_d~-:~.~-. W y un desplazamiento de por lo menos 1 Km. 

La' ,:'sierra es drenada por arroyos intermitentes que corren 
haciia· '·1os valles de "Dolores y Tabalaopa 11 desembocando al Ria 
Chuviscar que es el tributario del Ria conchos, siendo la 
geome.tr:1a del desagUc rectangular y dendr1tico, la topografía del 
terrenO·'es suave en general con algunas barrancas profundas en 
las calizas -150 m- y cañadas amplias en las sierras de rocas 
terciarias''· (Pefta, 1986), 

2.7 .~i~~pán, Hgo. 

·se encuentra en el Altiplano Mexicano. Los principales rasgos 
fisiográficos son: La sierra "El Monte", el Abanico Aluvial de 
Zirnapán y el Rio Tolimán afluente del Moctezuma y limite 
geográfico entre Querétaro e Hidalgo. 

L~: Sierra El Monte está orientada E-W de, altitud máxima de 
2,720 m.s.n.rn., forma el flanco norte del Valle de Zimapán, se 
continúa hacia el oriente con lomerlos volcánicos hasta el Puerto 
de,_la Estancia·. · · 

Hacia el _Oeste la sierra está cortada par· la barranca del· 
Ria ~Olimán, estando bordeada por f~ertes acarytilados. 



J.- san Francisco del oro, Chih. 

se encuentra en .el limite de las provincias fisio9'.ráfica~ de 
la Siei:'ra Madre oriental y de la Meisa Central, su elevación es 
de 2,01a m.s.n.m., la fisiografia del área corresponde a una 
topografía abrupta al norte;y suave- hacia el sur. · 

4.- Santa Barbára, chih. 

La sierr.3. ·ae ,san.ta_ Bái:;:bara presenta un sisterna de montañas 
con pendientes suaves y mide cerca de 40 km de longitud por 15 
km de ancho. _c9n rumbó general . de N30°W; su elevación promedio 
sobre el nivel- del mar-es.de 2,200 m sobresaliendo de los valles 
veci~os en-300_ ó~400 fu. 

El drenaje es de tipo dendr!tico y lo constituyen arroyos 
tributarios del Rio -Parral, que a su vez es afluente del R1o 
conchos. 

5.- V~iardéfia, Dgo. 

se .. encllentra en el quiebre occidental de la sección 
transversal .de la Provincia Fisiográfica de la Sierra Madre 
Orient.al, consiste de plegamientos de una serie de sedimentos 
elásticos y quimicos con espesor de + 3,500 rn. Pendientes con 
fuertes elevaciones que varian desde 1,400 m hasta 2,300 
m.s.n.m.·; foi-man extensos valles en sus pc'lrtes bajas, el drenaje 
que:p.resenta l~ zona es de tipo dendrítico. 

Es-un domo con dimensiones de G.5 X 4 Km que presenta diques 
que lo intrusionan y fracturan .. 

6.- La Negra, Qro. 

El Distrito Macen! - El Doctor - santo Entierro se encuentra 
en la ·Provincia de la Sierra Madre Oriental en el borde occidente 
de la~ misma llamada subprovincia de Sierras Al tas. 

G-eorn.orfológicamente la provincia corresponde al tipo da 
Montañas Plegadas en una etapa del ciclo erosivo parecida a la 
madurez, el Río Moctezuma es una corriente superpuesta y existen 
remanentes de superficie erosiona! antigua cubierta de aluvión. 

"Locamente el relieve está dominado por el valle del Rio 
Maconi tributario del Río Moctezuma y es controlado por la 
litología. Las partes bajas están representadas por las rocas 
arcillosas de la Frn. Soyatal que presentan un patrón de drenaje 
dendrltico y el relieve prominente que ade~ás es conspicuo está 
modelado en las calizas de la Frn. El Doctor~. 
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7.- Santa Marra.de la Paz, S.L.P • 

.. La' ~é<]f6n.P·~~te~·~he·.~-:.;1a su~~rovili~~.'{ liamada de las sierras 
Menores .. al poniente: ·de C'.la ·provincia .fisiográfica de la Sierra 
Madre Orient.al, ... . .. '. .. ,; :·, . 

La. región .. -f?St~d~~da se-... :encuent:1':"a _en, las estribaciones 
o~ienta-~e~ ~-d~:.U~~·;.Ser~ah,1~.-~Peciue!la· d~nomi"nada _El ·Fraile, la que 
a· su--Vez~-es_;,.~!1---.. d_eSPi-~Tidimien~·o ~áislado···a·l U~. de· 1a Sierra de 
Catorce,· Sitüacta··. a1 ·.Pci'IHeitt"e~<-"se.· encuentra a una elevación de i,ssa tn.s:n~m·:. · ,_.,., __ . .._,,. ·~-~·.···' ' ·· · · 

s ·~- -~-h~r-c~s_·, ~''.S;-_L-~-~~:~ :-~;-_.\:~;,:\~¡;-;-,:;_· "- _ 

sobr!\i°~i!~~~.~A~~g~~~~~t~~~~~~i1~~~}~f~~a s~~ ~~f ~~~~ Centra 1 

:El·;.-_dre11~Je\d~_!it~po ·-dent:z:-it:ico _es~á const1tu1do por arroyos 
in.termite!Otes:¡.;' éL.~ái:e~:,~e::_·ery~lfCntra· -en l~ .etapa de madurez de su 
cic'lo .... '.~~0~~5.r.0_."~:.:,¡:~-1:. -·:.:¡-·.·-:,.::;·· -.. '.,~: - . 

9~- .cua1e, .Jal. 

se localiza en la provincia fisiográf ica de la Meseta del 
Norte, al W de la Provincia de la Meseta Neovolc~nica. 

La geomorfologta del lugar est~ dada principalmente por las 
intrusiones ígneas graníticas que provocaron fracturar.liento y 
fallamiento en las rocas encajonantes, los procesos volcánicos 
dan lugar a estructuras como derrames lávicos y depósitos de 
rocas piroclásticas, todo esto se encuentra cambiado por el 
intemperismo y la erosión fluvial que provocan una topografía de 
sierras abruptas, con picos altos y profundos barrancos de 
pendientes de 45º a 70º. 

En particular la Sierra de cuale se encuentra en la etapa 
juvenil y el drenaje_ es de tipo dendritico, con dos cerros que 
destacan, El cantón -. ~.,4_.oo ·~.s.n.m. y El caracol - 2,200 
m.s.n.m. 

10.-- Zacualpan, Edo., .. de __ Méx. 

~arde s~pte~~f-i~~á·i _::~--~ ~:i~··:: .. ·~·Jbp-rOyincia fisiográf ica de la 
Sierra_. Madre.; d_~~-: .. ~;.s·~r,·:.-.~,,·g·e.\;·i:;e;rfe_ve :·.- :non_t~~~s.o. ·y accidentado, 
encontrándose '.~en,. un :.~.tapa: p~¡.eros16n .. )o~en media. 

Ei; .dreri.élj.e .. ,~~~. el~; ·::·~·_ip:Q:·.: re~~~09~-i~_r.·-,_ c6~ ·~~ríos arroyos 
paralelOs. ~ 
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11.- Real de Angeles, Zac. 

Lomerios arredondados, pequeñas cordilleras y mesas de poco 
relieve'. Arroyos de poca profundidad drenan el área durante la 
temporada de lluvias, estas aguas desembocan en cuencas cerradas 
con fondo sensiblemente plano formando lagunas temporales. 

El 'yacimiento se ubica en el centro de una estructura d6mica 
circular de aproximadamente 20 Km de diámetro, además de que se 
localiza al, norte de una pequeña cordillera con rumbo E-O, que 
constitllye el flanco sur de un anticlinal. 

12.- Rosario, sin. 

Subprovincia 11 Estribaciones de Piamonte" de la Provincia 
Fisiog:r:áfica 11 Serranias S~pultadas 11 • 

La zona donde se ·encuentra la mina se reconoce por dos 
unidades geomorf~l6gicas. La parte alta de la serrania 
corresponde a un relieve abrupto que forma acantilados surcados 
por un drenaje subparalelo controlado por el fracturamiento y 
fallamiento existentes, mientras que en la parte baja forma 
suaves pendientes que contrastan con pequeños crestonas; su 
patrón de drenaje es dendr!tico. 

4.2 GUIAS LITOLOGICAS Y ESTRATIGRAFICAS 

Estas 9uias se refieren a las rocas o conjuntos de rocas 
(fOrniacio.nes) que auxilian en la búsqueda de yacimientos 
mine·rales. 

'Para considerar una guia. litológica· o estratigráfica como tal 
se tiene· que reconocer los lugares dentro de·las diferentes rocas 
con mayor probabilidad de contener la rnineralizaci6n; esto· 
dependerá de un.a amplia serie de metalotectones. 

En yacimientos epigenéticos·donde se presentan abundantes 
depósitos de Pb-Zn, la mineralizaci6n ocurre con mayor facilidad 
en ciertos tipos de roca, puede seguir fracturas o reemplazar 
dichas formaciones. 

Las rocas favorables a la mineralización pueden ser de origen 
sedimentario, volcánicas con pseudestratificación o intrusivos 
de cualquier forma como diques, stocks, etc.; existen condiciones 
en las rocas que las hacen más fáciles de ser mineralizadas que 
otras a).- permeabilidad a las soluciones como areniscas, 
conglomerados, techos vesiculares de lava, rocas fracturadas, 
b) . ..; reacción qu!mica para inducir la precipi¡;p.ción de minerales, 
c),- fragilidad- rocas lgneas, cuarcitas y dolomitas que 
contrastan con calizas y lutitas. 
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fig. 4.2.a.- Rocas favorables para la depositación de y<1.c1mientos hidrotermales 
y pneumatoliticos (en 02erov 1 1949; en Kusvart y Bohmer, 1978) 



Existen rocas en las que se encuentra preferentemente cierto 
mineral c~~ó el caso de las calizas donde el plomo y el zinc es 
comíin,· _las,,cuarc;::itas tambi~n son buenas portadoras de plomo y 
zinc, las: rocas _que, contienen cloritas y minerales de composici6n 
similar son más receptivas al oro, as! como las pizarras y 
fil itas cloríticas. (Mckinstry, 1970). 

sin embargo, la mineralogia y la textura de la roca no son 
los· únicos factores ya que el plegamiento puede contribuir en 
gran parte a la mineralización, as! como su competencia (rocas 
relativamente fuertes, pero que bajo presiones son quebradizas, 
ejemplo: cuarcitas, conglomerados, rocas ígneas sin alterar); 
están sujetas a modificarse en diversas circunstancias, pero 
tienen la ventaja que al fracturarse forman canales permeables 
y cuando se rompen forman desmoronamientos que facilita la 
reactividad química. 
(fig. 4.2.a). 

Una buena guía estratigráfica son las calizas dolomíticas en 
santa Eulalia, Chih., los mantos de plata y plomo existen en dos 
horizontes favorables dentro del espesor de 1, 500 m de las 
calizas dolomitizadas de las formaciones Aurora, Benigno, Lágrima 
y Finlay. 

Cuando se conoce que cierto hot-izonte estratigráfico contiene 
mineral . hay que determinar la superficie de ocurrencia y 
extensión ya que el horizonte puede-tener lugares estériles. La 
composición de los yacimientos está siempre relacionada 
genéticamente con la litología. 

4,3 GUIAS MINERALOGICAS 

La acción de soluciones hidrotermales y gases a alta 
temperatura y vapores sobre las rocas cerca del desarrollo de 
depósitos minerales produce alteraciones apreciables en su 
composición. Los cambios pueden relacionarse a la estructura y 
al color únicamente (ejem. la recristalización y filtración de 
rocas calizas biturninosas) sin ningún cambio en el contenido 
mineral, pueden resultar de suplir o eliminar substancias (ejem. 
sustitución de azufre de las rocas con hierro liberado que da 
como resultado pirita secundaria}. El granate, hornblenda, 
piroxeno, turmalina y biotita se forman en su carnina cerca de 
depósitos hidrotermales; sericita, clorita y carbonato cerca de 
dep6sitos de mediana temperatura; la clorita en exceso de 
sericita, y carbonato, adularia y alunita alrededor de depósitos 
de baja temperatura. Estas alteraciones cubren un área mayor que 
los mismos depósitos y revelan la presencia de un depósito antes 
que la mineralización haya sido localizada, esto es 
particularmente importante con depósitos ocultos. 

En una sección horizontal las alteraciones de las rocas 
aparecen como un blanco concéntrico, generalrnente de forma 
elíptica. El blanco puede o no ser tan largo con respecto al 
depósito ascendente, (idealmente es 10-50 veces más largo que el 
depósito). 
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Litología y estratigrafía de algunos de los principales yacimientos de Plomo-Zinc. .. 

1.- Santa Eulalia, Chih. (Yacimientos en mantos y chimeneas). 

EMPLAZAMIENTO DE LA MINERAL!ZAC!ON: Las evidencias indican que Jos fluidos ascen
dieron y avanzaron la teralmcnte a lo largo de restringidas zonas \'Crticales y horizontales donde el 
reemplaz.1miento fue el proceso activo. 

1 
ESTRATIGRAFIA 11 LITO LOGIA 11 M!NERALIZAC!ON 1 1 

K. (Aptiano lnf) 
l'm. Cuchillo Secuencia de luti1as1 anhidritas y 

caliz;i.s, un cuerpo granodioritico 
afecta a ésta fonnación. 

K. (Albiano) 
fom.Aurorn P.1quetc calcáreo Rcpresenla la roca cncajonnntc 
Fm. Dcnigno de los cuerpos minerales del 
f'm.Ugrima distrito 
Fm. Finlay 

T. (Oligoceno) 
Encape volcanosedimcntario Conjunto de rocas volcánicas ria Lis roe.is que componen la base 

liticas y andcsiticas (Tobas e de este encape presenta minera 
ignimbrit.1s interestr:ltificadas lización en fracturas 
con sedimentos continentales) 



Hgo. (Yacimientos en mantos y chimeneas). 

EMPLAZAMIENTO DE LA M!NERAL!ZAC!ON: Debido a la Orogcnia Laramidc se origi
naron plegamientos dentro de los cuales está el Anticlinorio El Piñón, donde se encuentra el 
Distrito de Zinrnpán, est.1 mineralización es de relleno de fracturas, encajonado en la Fm. 
El Doctor que debido a su fracturamiento y permcabilidiid secundaria sirderon de paso y depó
sito de minerales de mena. 

ESTRATIGRAFJ-X--11 LITOLOGIA 1,--¡¡jíNERALIZ.ACJON 

J Sup. 
(Kimmeridginno - Tithoniano Arcas.is y grnuvacas, Forma el bas..1mento de la 
Fm. Las Trancas alternancia de grauvi\cas lutí- mineraliz.ación 

tirns amarillns intcrestratifica.das 

K lnf. 
(Albiano Med-Ccnomiano 
Inf.) 
Fm. El Doctor 

KS11p. 
(Ccnomaniano
M11cstrichtiano} 
Fm.Soyoc1I 

T (Eoceno-Oligoceno) 
Fanglomerado 
"El Morro" 

T(fin Oligoceno-Mioceno) 
Fm. Las Espinas 

con capas de calim 

Caliz..1s grises con intcrc;iLición Es l,1 roc.1 encajonante de la 
de lentes de pcdcrn;¡J negro, mineralización 
se observ;¡n intercalaciones de 
calizas masivas. 

Lutitas amarillas que alternan 
con margas y caliz..is micríticas 
negras, se encuentra met.1mor
fiz.1da alrededor del intrusivo 
"Toliman" 

Conglomer.ido p Juviolacustre 
de fragmentos angulosos de 
caliza y rocas volcánicas con 
algunas capas arenosas. 

Derrames y aglomerados 
andesílicos y dacílicos y en 
ocasiones bnsaltos y la lilas 
cuarcífcms 



3.- San Francisco del Oro, Chih. (Yacimientos en vetas) 

EMPLAZAMIENTO DE LA MINERALIZACION: Después de que se depositaron las pizarras, 
una intrusión originó el plegamiento y úacruramiento, las cuales fueron rellenadas por las solu
ciones hidrotcrmales en una segunda acti\idad ígnea, 

1 ESTRATIGRAI'f,\"11 LITO LOGIA 1: MJNl-oWd A JN 

Klnf. 
Fm. Parral Lutitas 

' 
Flujos 
andcsflicos 

Diques Junto con éstos se prcsenL1n 
rioliticos vetas de origen Jiidrotcrmal 

que rellenan fisurils 



4.- Santa Bárbara, Chib. (Yacimientos en vetas) 

EMPLAZAMIENTO DE LA MINERALIZACION: Las fracturas de las lutitas antes de ser mi
neralizadas fueron fonnadas en dos etapas: 
1 º- Se fonnaron como fracturas de cizalJa conjugadas como respuesta a esfuerzos tensionales como 

consecuencia del plegamiento y tienen un rumbo paralelo al eje del anticlinorio. 

2º- Resultado de esfuerzos tcnsionales originados por empuje ascendente y provocando fracturas 
radiales. 

1 ESTRA TIG RAFIA 1 LITOLOGIA 11 MINERALIZACION 1 

Kinf. 
Fm. Parral Lulitas con capas de caliza Esta es Ja formación en la que 

interestratificadas se encuentra Ja mineralización, 
T(Eoceno) ocupando fracturas preexistente 
Derrames en la Jutita y andesita que varían 
andesíticos según el tipo de roc.i enc..1jonan 

te formando vetas de eslructura 
Diques Intrusión de diques silicoal- simple y de eslructura compleja 

calinos y vetas mineralizadas que se deben a condiciones pu-
ramente estructurales 

(Oligoceno) 
Brecha 
intraformacional 

Tobas rioliticns 

(Mioceno) Produclo de Callamiento de 
Gravas bloques 

(l'lioccno-Pleistoceno) 
Basaltos 

Recienlc 
Aluvión 



5.- Vc1ardcña, Dgo. (Yacimientos pirometasomáticos) 

EMPLAZAMIEl\CfO DE LA MINERALIZACION: La Orogenia Laramide da origen al Domo de 
Santa María y al Anticlinorio de San Lorenzo, acompañado con fracturas y fa11as donde se empla
zaron los cuerpos intrusivos que dan lugar a la mineralización. 

ESTRATIGRAFIA LITOLOGIA 1 MINERALIZACION 

Klnf. 
Fm.Aurora Caliz.1 gris claro a gris 

oscuro con vetillas de calcita y 
abundantes nódulos de pedernal 
negro 

Fm. Cuest.1 del Cura Caliza de estratificación 
delgada, bandas de pedernal 
negro y muy poco matcrfal 
arcilloso. 

KSup. 
Fm. Indidura Alternancia de calizas arcillosas 

con Jutitas, b.1ndas de pedernal 
negro. 

Fm.Caracol Alternancia de lutilas y 
areniscas 

T (Eoceno-Oligocc.no) Conglomcrndo con fragmentos 
Fm. Ahuichila redondeados, sub-redondeados 

angulosos y subangulosos de 1 

caliza1 cementados por material 
calcMeo y arcilloso y con clastos 
de pedernal y arenisca. 



ESTRATIGRAFJA LJTOLOGJA 1 MINERALIZAC!ON 

(Mioceno) 
Rocas voká nicas Intrusivo diorítico de color 

oscuro, textura faneritica, 
fenocristales de anfíboles, 
micas y plagioclasas. 

Intrusivo tonalítico hipabisal, 
con fenocristales de cuarzo, 

1 
feldespato y micas en matriz ' 
afanítica. ' 

Dique tra.quítico color claro, Esta roca al contacto con las ca 
textura afanitica y en ocasio- lizas son las que producen Ja mi 
nes con estructura fluida), de ncraliz..ación. 
origen hipabis.11. 

Andesitas de textura afanilica 
a porffdic.1 con ícnocristalcs 
de feldespato de Ca-Na, en 
matriz microcristalina, color 
verde y alteración propililica 
(clorita-pirita). 



6.- La Negra, Qro. (Yacimientos pirometasomáticos) 

EMPLAZAMIENTO DE LA MINERALIZAC!ON: El yacimiento se encuentra en la charnela 
de el Anticlinal El Piñón, en donde está emplazado el stock diorítico, durante los fenómenos de la 
edificación del domo en el área ocurrieron los fenómenos mineralizantes. 

1 ESTRAT!GRAF!A 11 LITOLOGIA 1 MINERALIZACJON u 
' 

Triásico ' 
Fm. Chilar Lutitas y grauvacas 

J Sup. 
Fm. Las Trnncas Alternancia de calizas, Ju titas 

carbonos.'\S y grauvacas 

KMcd. 
Fm. El Doctor Representada por cuatro 

facies cíl lc;\reas de 
plaL,forma y laguna 

KSup. 
(furoniano) Alternancia rítmica de 
Fm. Sa)'•tal calcarenitas1 C<'lliz.1s laminadas 

y lutitas 
Cenozoico Los cuerpos mineralizados se 
Formnciones locnlizan en la aureola de Jos 
contincntíllcs cuerpos intrusivos, dicha aureo-

la presenta zoneamicntos: 
Endoskarn - Hedenbcrgita, 
exoskarn-wo11astonita y exos-
karn de granate y caliza rccrista 
liwda. Ln mineralización se en 
cuentra en el skarn de granate. 



1.- Santa María de Ja Paz, S.L.P. (Yacimientos en mantos y chimeneas, vetas y pirometa
somático) 

EMPLAZAMIENTO DE LA MINERALJZACION: Hacia Ja etapa final de la intrusión de un 
cuerpo cuarzomonzonítico en una carpeta gruesa de sedimentos calcáreos, originó la mineralización 
del distrito, que posterionnente un tectonismo intenso produjo fa!Jamientos normales dividiendo el 
distrito en dos partes. 

1 ESTRATIGRAFIA 11 L!TOLOGIA 11 MINERALIZACJON 

K(Albfano) 
Fm.EIAbra 

(Albiano-Cenomaniano) 
Fm. Cuesta del Cura 

(furoniano) 
Fm. Agua Nucvn 
(lndidura?) 

(Santoniano- Con iacfano) 
Fm. San Felipe 
(Caracol?) 

(C1mpanfrino-
-Macstrichtiano) 
Fm. Mcndcz 

(Fin Eoccno-ppios. 
Oligoceno) Dique Originó la mincralii.ación 
Intrusión cuarzomonzonítico del distrito 

Finales del Terc ... 
Actividad ígnea Diques y derrames basálticos 

de espinela 

1 



8.- Charcas, S.L.P. (Yacimientos en mantos y chimeneas, vetas y pirometasomáticos) 

EMPLAZAMIENfO DE LA llflNERALIZACION: La intrusión del cuerpo Ígneo en las rocas 
desde el Triásico hasta las rocas del Cretácico Superior provocó una mineralización del tipo de 
relleno de fisuras y con reemplazamiento, transportados a travcs de zonas permeables a lo 
largo de fallas regionales y a lo largo de las márgenes del stock. 

ESTRATIGRAFIA 

Triásico Sup. 
Fm. Zacatecas 

Fines del Triásico y 
¡ ppios, J. Sup. 

IJ Mcd. 
Fm. La Joya 

J Sup.-K Sup. 
C1liza Zuloaga 
Fm. La Caja 
Fm. Taraiscs 
Fm.Cupido 
Fm. La Peña 
Fm. CucsL1 del Cura 

46.6 :: !.ti m.a. 
(Payán, 1986) 

LITO LOGIA 

Sedimentos arcillo-arenosos 

Se interrumpen los sedimentos 
anteriores y sufren una 
intensa erosión 

Sedimentos 
continentales 

Secuencia arcillo-calcárea 

Cuerpo intrusivo de 
cuarzomonzonit.a 

Diques riolíticos 

Tobas líticas 
rioliticas 

Conglomerados calc:írcos 

Aluvión y caliche 

MlNERALIZACION 

En estas formaciones se encuen
tra alojada la mineralización, que 
ocurrió después de que se enfrió 
el intrusivo, reemplazando la roca 
encajonante adyacente y 
rellenando fisuras 

Este emplazamiento ocasionó 
fracturas r.idiales y periféricas. 
donde después se emplazaron 
los cuerpos minerales 

E.'Cisten 2 tipos de cuerpos 
minerales: 
1-Relleno de fisuras en rocas 
Triásicas-K Sup. 1 

2-Reempla:zamicntos irrcguJarcsl 
y en formas de manto. 



9.- Cu ale, Jal. (Yacimientos volcánicos) 

EMPLAZAMIENTO DE LA M!NERAL!ZAC!ON: Las rocas volcanosedimentarias del Cretá
cico representan aguas marinas someras con pequeñas depresiones del fondo que ahora son )as 
Ju titas negras en forma de lentes, que se encuentran mineralizadas. 

ESTRAT!GRAF!A 

Jurásico 
Filitas 

K 

LITO LOGIA 

Filitas micáceas con abun
dante cuarzo de segregación 
en lentes paralelos a Ja folia
ción o en hilillos irregulares, 
conlienen clorita, serie.ita y 
biotita. 
Alternancia de areniscas, 
lutitñs y tobas riodacíticas 
mcL1morfizad;is en f;tcics de 
esquistos verdes. Espesor 
de :t SOOm. 

M!NERAL!ZAC!Of'I::_ .. · _ 

Pórfido RioliL1s (poríídicas, esfcrulíti- En ellas se alojan los cuerpos 
riolítico cas yvitrofidicas) y pórfidos mineralizados 

riolíticos de color gris de tex-
tura porfídica, matriz vítrc.'l o 
desvilrificada, abundantes 
cristales de cuarzo cuedral. 

Paquete vokanosedimcntnrio /\ltcrmrncia de lutilns negras, Incluye los yacimientos 

Brecha vokanicJ¡\stica 

Granitos y granodioritas 

T 
Riolitas, riodílcilas y 
curtrzofalitrts 

limolilas, nrcniscas tobáccns estratifonncs 
y tobas riolílicas. 
Espesor de 200 m. 

Fragmentos angulosos y 
subnngulosos de composi
ción riolitica, en una matriz 
riolítica también. 

La roca presenta fucrle 
inlcmperismo que le da una 
forma arrcdondada y muy 
disgregable. Es de textura 
faneritica con cristales de 
cuarzo y feldespato, estas 
rocas intrusionan a las íilit.-1s 
y íl los pórfidos rioliticos. 

Compleja unidad de corrien
tes y tobas crisL'llinas y lí1icas 
e ignimbrilas. 



10.- Zacualpan, Edo. de Méx. (Yacimientos volcánicos) 

EMPLAZAMIENTO DE LA MINERALIZAC!ON: El tcctonismo que provocó las fracturas y 
fallas por donde circularon Jos fluídos, también formó un intenso brecharniento, creando un am
biente pern1eable por donde las soluciones minera liz.antes circu !aron y se depositaron. 

ESTRATJG RAFIA 

Secuencia volcano
sedimentaria 

~· Sup.? 
Unidad Atoyusco 

Unidad de la Mina 

.Unidad Sup. 

L!TOLOGIA 

Tabas y lavas máficas con 
intercalaciones de tobas líti
cas de composición intcnnc
dia. Lutitas tobáceas y tobas 
nrenosas que cambian tmn
sicion;ilmente a tobas félsic.1s. 

Lutitas negras cí\rbonosí\s 
con piritil diseminada, cslrn
tificación delgilda, lentes 
calcáreos y tobáceos, oca
sionahncnte aglomerado 
volcanosedimcnt.uio en forma 
de lentes, con estructuras 
secundarias como crcnula
ción, velillas de cuarzo y pc
quei\os pliegues. 

Tobas líticils intermediíls inf. 

Tobas félsicas calc.írcas sup. 

.. ' r..•.:: 
Tobas y aglo.mc·r~dos máíicos 
con fragmentos rioliticos en 
alternancia con lutitas tobá
ceas y tobas arenosas inter
calada con delgados lentes 
arcillosos, presentan meta
morfismo. 

MJNERALIZACION 

Los horizontes calcáreos de éstas 
tobas ejercen control sobre la 
minernlización tanto en el carác
ter estructural como en el quími
co y de alteraciones 



11.- Real de Angeles, Zac. (Yacimientos volcanosedimentarios) 

EMPLAZAMIENTO DE LA MINERALIZACION: ¡_., Orogcnia Laramide da lugar a plega
mientos de todos los sedimentos carbonatados y elásticos, y emplaza los cuerpos intrusivos graní
ticos los cuales ocupan los núc1eos de los anticlinales que provocan Ja formación de los yacimien
tos minerales asociados a las aureolas de metamorfismo. 

1 ESTRATIGRi\l'IA 11 LITOLOGIA 1· MINERALIZACION 1 

Triásico 
Roca \'erde Secuencia vokanoscdimentaria 

(Tobas andesíticas, cuarcitas y 
arcilb.s) afectada por metamor-
fismo regional 

Tríasico-J 
Flysch Secuencia sedimentaria marina Roen cnc.ijonnnte del )'<lcimiento. 

tipo ílysch (Alternancia de Existe un control de la minera ti-
limolitas y areniscas) liz.ación de carncter estrntigráfico 

donde el 80% de los '"lores de 
Ag-Pb-Zn están contenidos en 
c.ipas de areniscas, en su modelo 
de stockwork y cliscmin<lción 

K In!. (Albiano-
Transición entre sedimentación Cenonmniano) 1 

Caliws elástica a sedimentación calcá-
rea (Calizas arcillos.1s a caliz.ns 
más puras) con lentes y capas de 
pedernal negro. 

Orogcnia 
Larnmide · 

1° periódo - lntrusi\'os gmmíti-
cosque presentan mineraliza-
ción asociada 

Oro1 plata1 cobre1 wollastonit.1 1 

fluont.1 y minerales radiO.ftctivos 

2º periódo - Diques y pequeños Contienen mineralización de oro, 
stocks riolíticos plata, plomo1 zinc, cobre, pirrotita 

y fosforita que ocurre rellenando 
follas, fracturas y xlanos de estra-
tificilción forman o hilillo de par 
ticulas diseminadas 

La edad aproximada del yaci-
miento es de 25 111.a. 

T (Brnvo N., 1986) 
Corrientes y tobas 
riolíticas. 

Rocas ígneas intrusivas 1 
1 

Aluvión 
1 

N01'1\: 1.:a pirrotiu, e& un minc:r:al de &:an&ll '1 u una gula CJtclcntc: pu:a )ll ¡11mpcc:ci6n m:ar;nctomflric:a por 111 c:lendi> magnetismo. 



12.- Rosario, Sin. (Yacimiento volcánico) 

1 ESTRA TIG RAFIA 11 LITO LOGIA 1 MINERALIZACION 

Andesitas Roca verde oscura, de textura Se encuentra abajo de la 
afanítica y porfidica, con feno- estructura mineralizada 
cristales de plagioc)asas en una (Sic.). Portillo R. 
matriz de plagioclasas y ferro et. al., 1989 
magnesianos, fracturas rellenas 
de calcita y cuarzo. 

Traquita Roca café claro, de te>.1ura Se encuentra tanto en el bajo 
; 
1 

afanítica con apariencia como en el alto de la cstructu- 1 

tobácea. ra mineralizada. 1 

Pórfido riolítico Roca color rosado claro, textura Se encuentra bajo la estructura 
porfídica con fcnocristalcs de mineralizada y presenta fractu-
cuarzo y ortoclasas en una ma- ras en el mineral, por lo que se 
triz afanítica. supone es preliminar 



13.- Fresnillo Zac. (Yacimientos en mantos y chimeneas) 

EMPLAZAMIENTO DE LA MINERAL!ZACION: La intrusión defonnó y brechó las rocas de 
la parte inferior del Grupo Proaño, donde después se emplazaron las estructuras, las chimeneas son 
cuerpos tabulares que nacen del alto de algún manto, prefercncialmcnte cercanas al cuerpo intrusi
vo. 

ESTRATIGRAFIA 

K 
Grupo Proaíio 

Fm. Chilitos 

T 
nrccha scdirncnlaria 

Tobas rioliticas 

Riolitas 

Cuarzomonzonita 

Q 
!Aluvión 

LITO LOGIA 

Grauvaca Jnf.- Grauvacas 
con intercalaciones de Ju titas 
calcáreas, lentes de caliza Y 
Ju titas calcáreas carbonosas. 
Grauvaca Sup.- Grauvncas, 
lutitas y calizas con grnuvaca 
masi\'a en su base. 

Rocas y aglomerados andc
síticos con intercafaciones de 
rocas sedimentarias (limolitas, 
areniscas y lentes de margns). 

f'rngmcntos tlc areniscas, 
lutitas en Icáreas y ca1i7 .. as, en 
su mnyoría angulosas y 
subangulosas 

Con fcnocristalcs de cuarzo, 
biotiL1 y feldespato en matriz 
afanítica tlc textura fluida], se 
encuentran vidrios volcánicos 
también. 

De textura porfídica con fcno
cristales de cuarzo y feldespato. 

MINERALIZAC!ON 

Las cstructurns están encajo
nadas en la grauvaca inferior y 
están muy relacionadas con el 
intrusivo cuarzomonzonitico, 
ya que los cuerpos mineraliza
dos se aloj:rn alrededor de 
dicho intrusivo. 



14.- La Colorada, Zac. (Yacimiento volcánico) 

EMPLAZAMIENTO DE LA MINERAL!ZACION: Los plegamientos de Jos sedimentos cretáci
cos producto de los esfuerzos compresiona les ocurridos a finales del Crctácico y principios del 
Terciario, y después los esfuerzos tensionales en los depósitos de traquitas y antes de las riolitas1 

originaron fa1Ias que alojaron las vetas del distrito. Las soluciones hidroternrnles de una hipotética 
cámara magmática provocan explosiones magmáticas hidrotcnnales que dan origen a chimeneas 
brechadas. 

En la etapa final circularon soluciones hidrotennales que deposit.1ron mineralización en )as 
partes permeables de brechas y fallas, por lo que la mineraliz.1ción se presenta en fonna de chime
neas, como relleno de huecos entre fragmentos y reemplaza parcialmente a Ja matriz; las vetas exis
ten como relleno de fisuras y algunos mantos sustituyen en parte a las calizas. 

ESTRATIGRAFIA 

K (Albiano-Cenomaniano) 
Fm. CuesL1 del Cura 

rm. Caracol-lndidura 

T(Eoceno) 
Fm. Ahuichila 

_¡, 
(Oligoceno) 
Tra9uitas 

Conglomerado traquítico 

24-30 m.a. (Andrade T., 
et. al., 1988) 
Riolitas 

LJTOLOGIA 

Calizas con Jcntículas y bandas 
de pedernal y algunos horizonles 
arcillosos. 

Intercalñciones de areniscas de 
terrígenos, areniscas calcáreas, 
limolilas y lutítas carbonosas. 

Conglomerados de cantos de 
caliza, pedernal negro y lutiL1S 

Traquitas que en la base tienen 
una textura volcaniclástica y se 
intercalan con algunos lentes 
de conglomerados calcáreos, 
hacia Ja cima cambian a depósi
tos piroclásticos. 

Presenta intensa silicüicación y 
argilii.ación y horizontes de 
jasperoides 

Toba de cristales y flujos 
piroclásticos. 

MINERALIZACION 

En ellas se cncajonñn gran 
parte de las veL1s y brechas 
mineralizadas 

Son rocas postmincrales 



Las alteraciones de las rocas alrededor de los depósitos 
varia (Kurck, 1954¡ Boyle, 1970 en Kusvart y Bohmer, 1978) de 
acuerdo a la actividad del proceso de formación mineral y las 
características de la roca. Las alteraciones de las rocas básicas 
y ultrabásicas incluyen serpentinización, formación de zonas de 
reacción, listwanitización, carbonatación, cloritización y 
propilitización. Las alteraciones de rocas intermedias y ácidas 
incluyen greisen, albitización, turmalinización, berisitización 
(sic) en Kusvart y Bohmer, 1978, sericitización, formación de 
cuarzo secundario, caolinización, silicificación, hematitización, 
alunitizaci6n y lixiviación, las alteraciones de rocas 
carbonatadas incluyen la formación de skarn y zonas de reacción 
al contacto de rocas de carbonato/silicato, escapolit~zaci6n, 
silicificación, baritización de calizas y dolomías, 
dolomitización y oficalcitización. 

SERPENTINIZACION con frecuencia afecta rocas ultrabásicas. 
La serpentinización regional, manifestada por la textura tejida 
de serpentina y serpentinización dinamometarnórfica, la cual lleva 
al surgimiento de antigorita, no son de importancia en el 
estudio. 

La serpentinización hidrotermal acompañada por cloritizaci6n 
y carbonatización es más útil en el estudio, ya que están 
frecuentemente asociados con la formación del talco. 

La serpentinización que se desarrolló al contacto entre 
intrusiones ultrabásicas y ácidas más jóvenes es una guía para 
depósitos de asbesto crisotilo. Harzburgita serpentinizadas en 
este respecto que las lherzolitas; l~s rocas pirogénicas son de 
poca importancia. 

El estudio de asbestos puede también ser concentrado a los 
márgenes entre serpentinas y ultrabásica inalterada, y al 
endocontancto en~re serpentinas y diques. 

La serpentinización hidrotermal con féecuencia afecta diques 
ultrabásicos junto a los ensambles, la pirogenita, microgabro, 
diabasa y plagioclasa son convertidos a granate, granate-clorita
piroxeno, granate vesuvianita y rocas leucocráticas similares, 
las cuales contrastan con la proximidad de diques de serpentinas 
y peridoti tas, Su color luminoso las hace fácilmente 
distinguibles en el campo e indican la circulación de soluciones 
que podrían dar origen a asbestos crisolita en las serpentinitas 
circundantes. 

ZONAS DE REACCION entre una roca ultrabásica y las rocas 
adyacentes qu!rnicarnente diferentes consisten de biotita (o una 
de las siguientes: flogopita, verrniculita y clorita), actinolita, 
talco o rocas serpentinicas ellas difieren en color de las rocas 
ultrabásicas y con frecuencia contienen depósitos de talco. 

LISTWANITI21\CION es la alteráCión, hia·rotermal de, sÍlic~tos 
de Fe-Mg en rocas ultrabásicas, las cuales producen carbonatos 
de ca, Mg y Fe, cuarzo y talco. 
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Las sobreproducciones de listwanita con frecuencia forman 
cerros morfológicamente conspicuos. La listwanitización que 
acompaña vetas con depósitos de cobre contienen níquel y cobalto 
(ejem. en los Montes Urales), y pueden proveer la materia prima 
para la producción de talco. 

CARBON~TACION usualmente afecta rocas básicas e intermedias 
y produce carbonatos de Fe-Mg. El proceso ocurre en rocas 
adyacentes a algunos depósitos de oro, cobre y polimetálicos. 

Por desgaste, los carbonatos se descomponen dentro de un 
ocre, las cuales son cavidades de forma rómbica. La carbonataci6n 
es menos importante en rocas ácidas y ésta es acompañada por la 
formación de sericita, clorita y pirita en rocas feldespáticas. 

CLORITIZACION puede servir como guia sólo si es producida por 
soluciones hidrotermales. La cloritización regional, de contacto, 
retrógrado y autometamórfica no es importante. La cloritización 
hidrotermal, sin embargo, es de poca extensión. La mineralización 
frecuentemente aparece en una roca cloritizada como 
impregnaciones minerales combinadas con sericitización, 
turrnalinización o silicificación. 

Tipos individuales de rocas cloritizadas acompañan, a tipos 
definidos de depósitos minerales. Rocas clor1ticas rnonominerales 
se originan en la vecindad de depósitos de pirita, 
sulfidicasiterita, plomo, zinc y cremita. Rocas clorlticas de 
cuarzo abundante están asociadas con sulf 1dico-casiterita, y a 
menor extensión depósitos de calcopirita y polimetálicos. 

Rocas cloriticas de sericita (± cuarzo) se encuentran 
cercanos a depósitos de pirita (como en los Montes Urales y 
Altai). Rocas cloriticas de turmalina (± cuarzo) son 
caracterlsticas de depósitos de sulfuro-casiterita, mientras que 
rocas cloriticas de biotita (! cuarzo) acompañan los minerales 
de·pirita y cobre pórfido. 

El carácter mineralógico de la clorita varia en depósitos 
individuales, de acuerdo a la temperatura y condiciones qulmicas 
de su origen. Las cloritas de Fe del grupo turingita son t1picos 
de minerales de sulfuro-casiterita. Sobre depósitos sulfúricos 
(especialmente cu) los cloritas de Mg-Fe del grupo seridanita 
nipidiolito son encontrados. Las cloritas de Mg de las series 
clinocloro-pennivianita-proclorito se encuenti:an en rocas 
cloritizadas cerca de depósitos de Pb-Zn. 

'Los depósitos de oro son acompañados por cloritas de Fe-Hg, 
depósitos. de cremita por clorita de Fe-cr (kotscuberita) y los 
skarns.por clorita de Mg. 

· PROPILITIZACION afecta principalmente andesitas, dacitas y 
basaltos, Con menor frecuencia riolitas acompaña depósitos de. 
tel~ros de Au y Ag, arsénicos y antimonios, es frecuentemente tan 
extenso que pierde significancia como una guia de exploración. 
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GREISEN es una ayuda importante en la exploración de 
depósitos de Sn, W y Mo, ~enes frecuente para minerales de As y 
Bi y raro para minerales de Au. Su actitividad a lo largo de 
contactos externos e internos de intrusiones menores y apófisis 
en forma de cúpula luminosa no afecta grandes cuerpos intrusivos. 
La petrograf 1a de rocas greisen corresponde a granitos ácidos y 
granodioritas, rara vez a dioritas. El greisen de rocas más 
básicas no ha sido observado. Las intrusiones gran1ticas ácidas, 
con frecuencia acompañadas por pegmatitas, contienen depósitos 
no sulfúricos de casiterita-tungsteno. Minerales sulfúricos de 
Fe, cu, As, Sn, Bi, Mo, Zn y Pb existen en granodioritas 
greisenizadas. De acuerdo a su extensión el greisen, puede ser 
dividido en dos tipos. El prir.:c.ro incluye cuerpos delgados 
cercanos al canal de suministro y pobre en minerales metaliferos, 
y el segundo una alteración más extensa de la roca primaria con 
la producción de familias y nidos a lo largo de la contracción 
de las fisuras. 

Tipos individuales de greisen, caracterizados por mineral 
no metálico, indican la presencia de un metal particular. 
Turmalina y greisen cloriticos de turmalina indican minerales 
sulfüricos de estaño. Los greisen tipo topacio sugieren la 
existencia de minerales de estaño no sulfúrico, el tipo fluorita 
es caracteristico de la mineralización de tungsteno y el tipo 
fluorita-muscovita de vetas de molibdenita. 

Los greisen que contienen minerales sulfúricos se desgastan 
a limonita mientras que aquéllos que contienen minerales no 
sulfúricos se desintegran dentro de la arena produciendo 
minerales metaliferos, los cuales originan sitios de casiterita. 

Actualmente las cúpulas de masas de granito greisenizadas en 
los Montes Krusné Hary (Erzgebirg), en los Montes Sloukousky 
(Checoslovaquia) están recibiendo particular atención (Janecka, 
1964 en Kusvart y Bohrner, 1978). El relieve del granito sepultado 
fue trazado por pretender un exámen gravirnétrico, pero fracasó 
para localizar los greisen de producción de sn, los cuales pueden 
descender cientos de metros bajo la superficie de granito. 

La delimitación de cuerpos minerales es dificil mientras la 
mineralización no es visible. Los trabajos subterráneos 
combinados con sección detallada son más útiles. 

ALDITIZAcioN de intru~ivos ácidos indican la presencia de 
greisens con productos de Sn, Mo y w. Se desarrolla en la base 
de cúpulas de greisen y, con greisen débil afecta partes largas 
de las intrusiones a lo largo de su contacto con el techo. La 
albita se forma a partir de K-feldespatos a través de la acción 
de soluciones ricas en Ha. En un medio ambiente saturado en si 
01 y pobre en álcalis, los K-feldespatos son reemplazados por 
cuarzo y subsecuentemente por muscovita. Las soluciones ricas en 
Na también causan el reemplazo de plagioclasas por muscovita. 

TURMJ\LINIZACION es una indicación de algunos depósitos de sn, 
menos frecuente de minerales de cu, /\U, As, Pb, Zn, W, Mo y Ce. 
su tipo relativamente raro de alteración ocurre, por ejemplo, en 
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la proximidad de depósitos de sn, Pb, Zn y Au en la zona 
metalogénica del pacifico (ver gula estructural) • Las rocas 
turmalinizadas forman cristales y reservas en un área hasta de 
varios kilómetros cuadrados. La turrnalinizaci6n torna lugares a 
lo largo de los márgenes de intrusiones hipabisales de granito 
y granodiorita y en feldespatos efusivos y sedimentarios. Los 
minerales metalíferos están frecuentemente ausentes. 

BERISITIZACION es la alteración parcial de feldespatos en 
rocas plutónicas e hipabisales a sericita y cuarzo secundario, 
ocasionalmente con la formación simultánea de carbonatos y 
pirita. La berisita está compuesta de cuarzo, mica y pirita. La 
alteración es una guia para las vetas auríferas de cuarzo y 
lugares de Au, menos frecuente para wolframita y vetas 
polimetálicas y de cobre. 

SERICITIZACION frecuentemente con silicificación, acompaña 
casi todos los depósitos magmatogénicos. Afecta feldespatos 
alcalinos y plagioclasas ácidas y también a menor extensión de 
minerales coloridos de rocas feldespáticas. El proceso es 
indicativo de existencia de minerales metal1feros sólo cuando 
está asociado con otros minerales secundarios tales como 
carbonatos, clorita, epidota, turmalina, fluorita, topacio, 
barita y sulfuros. La sericitización regional de origen 
autometamórf ice retrógrado no es de importancia en la 
exploración. 

Las rocas feldespáticas también resultan sericitizadas 
durante el desgaste sub-aéreo, cuando otros minerales son también 
formados erróneamente por sericita (albita, pirofilita, micas 
supergénicas) . Es entonces necesario distinguir entre productos 
desgastados y aquéllos de alteración hidroterrnal, ya que 
únicamente los ültimos son importantes en la exploración. Una 
determinación exacta demanda métodos precisos de laboratorio. 
Para determinación de campo es suficiente conocer que en 
sericitización hidrotermal alrededor de depósitos minerales 
metalíferos, los feldespatos son completamente reemplazados por 
minerales hidrotermales, ya que el desgaste usualmente deja los 
corazones de los cristales de feldespatos intactos. La sericita 
formada en la vecindad de depósitos hipotermales corresponde 
químicamente a muscovita. cerca de depósitos mesoterrnales (ejem. 
de Pb-Zn) es formada fengita y los depósitos de oro son 
acompañados por sericita en producción de V o cr (fuchsita o 
mariposita). 

FORMACION DE CU~RZO SECUNDARIO es típico de rocas efusivas 
alteradas hidroterrnalmente (lavas y piroclastos). Esta alteración 
da origen a cuarzo, pirita, hemat1tica, rutilo, sericita, 
alunita, caolinita, pirofilita, andalucita, diáspora o corindón, 
topacio y otros minerales. Los depósitos no metálicos, 
especialmente de corindón y andalucita, están relacionados a 
cuarzo secundario derivado de rocas efusivas ácidas. Los cuarzos 
secundarios son depósitos de Cu (kuonrad), Pb, Zn y Au son 
derivados de rocas volcánicas intermedias. Los cuarzos de todos 
tipos están caracterizados por un puntiagudo desecado, un color 
brillante con manchas oscuras limonitizadas y manchas blancas 
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caolinizadas. El interior de las masas de cuarzo secundario 
muestran las siguientes zonas: roca inalterada Primaria, 
propilita, sericita, pirofilita, caolinita, alunita, diáspora, 
andalucita y corindón. La última zona, la más cercana al canal 
de suministro de soluciones hidrotermales, se formó a las más 
altas temperaturas. La zonificación completa sin embar90 es rara. 
La presencia de las zonas de sericita a alunita en rocas que 
fueron inicialmente intermedias su9ieren químicamente la 
ocurrencia de polimetálicos, minerales de oro y cobre. 

CAOLINI2~CION afecta rocas feldespáticas en la vecindad de 
vetas hidrotermales, polimetálicas, oro, barita y fluorita, o 
depósitos de estaño tipo 9reisen. 

La caolinita acompañada de depósitos hidrotermales y a altas 
temperaturas parece haberse originado del des9aste de sericita 
hidroterrnal. La coalinización es también producida por la acción 
de ácido sulfúrico liberado durante el desgaste de sulfuros. 
Rocas !gneas y metamórficas alteradas por supergeneración de 
caolinización apunta la posible presencia de una corteza de 
desgaste antiguo, la cual puede contener depósitos de Ni, Fe, Al, 
caol!n y arcillas refractarias. 

SILICIFICACION (sin la formación de minerales secundarios). 
Es una alteración frecuente asociada en depósitos de cu, Pb, Zn, 
Au, Hg, cuarzo piezoeléctrico, fluorita y barita (witerita), y 
ésto ocurre particularmente alrededor de depósitos minerales 
epitermales en rocas volcánicas. La evidencia de hematitizaci6n 
es atil en la exploración de depósitos de uranio. 

ALUNITIZACION ocurre en los estratos más altos e intermedios 
alterados hidrotermalmente y en rocas efusivas ácidas y es t!pica 
de minerales polimetálicos, oro y cobre. La alunita es acompañada 
por cuarzo, sericita, y ocasionalmente caolinita y pirita. 

LIXIVIACION DE ROCAS es causada por filtración de aguas 
sulfáticas de depósitos sulfúricos. 

LA FORM..t"CION DE SKl\.RNS es frecuentemente acompañada por 
mineralización. Los ska'rns no sólo indican con certeza procesos 
metamórficos de contacto sino también por sl mismos forman 
depósitos minerales. La producción rnineral de skarns originada 
sólo donde las intrusiones ácidas a intermedias (granito, 
granodiorita, diorita de cuarzo, sienita) están en contacto con 
caliza o dolomías intermedias del manto. Ellas pueden desarroll.:ir 
el contacto por sl mismas o en el manto metamorfoseado 
termalmente de la intrusión a una distancia de 200-400 r.i 

(excepcionalmente 2 km.) o en xenolitos de carbonato dentro de 
la intrusión los skarns generalmente existen en áreas plegadas, 
menos frecuente a lo largo de los márgenes de la plataforma, Y····. 
están invariablemente relacionados a fallas. 

Los skarns pueden ser derivados dentro de tipos simples y 
compuestos. Los skarns simples están compuestos principalmente 
de granate, piroxenos y minerales. El carácter mineralógico de 
los granates y piroxenos con frecuencia indican un tipo seguro 
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de mineralización. Los skans con granates oscuros de cornposici6n 
de andradita contienen minerales de Fe, Pb-Zn y Co. 

En· el depósito del gran Valle de Alaska, el granate es un 
skarn con producción de magnetita que contiene 96-100% de 
componente de andradita, mientras que el contenido de andradita 
del granate es un skarn libre de magnetita que varia de 45 a 85%; 
el resto del componente de grossularita (Me Kinstry, 1948 en 
Kusvart y Bohmer, 1978). El componente de andradita se incrementa 
continuamente hacia el depósito. Los skarns que contienen granate 
de andradita-grossularita químicamente están asociados con 
mineraliación de cu y W, mientras que granates con predominio de 
componente grossularita acompañan la mayorla de skarn con 
depósitos de W. Los granates isotrópicos se encuentran en los 
skarns que contienen depósitos de Fe y los granates anisotrópicos 
existen con otros minerales metálicos. Los skarns de hedenbergita 
están frecuentemente relacionados a depósitos ricos en Cu, Pb, 
Zn, W y Mn-Hedenbergi ta (más de 6% de Mno) indican la proximidad 
de cuerpos de Pb, Zn-cu, Los skarns en producción de axinita no 
están acompañados por mineralización mayor. 

Los skarns compuestos se desarrollan a través de la 
alteración gradual de skarns simples y contienen, entre otros 
minerales epidota, actinolita y rodonita. 

Algunos de ellos han pasado por mineralización subsecuente 
de cuarzo-sulfuro con la formación de calcopirita, pirrotita, 
esfalerita, galena, rnolibdenita, cobaltita, arsenopirita, 
scheelita, berilo, casiterita y oro nativo. 

ZONAS DE REACC!ON al contacto entre carbonatos y rocas de 
silicato indican la presencia de flogopita. La secuencia en la 
zona de seguimiento presenta: roca de carbonatos inalterada 
(principalmente caliza dolomitizada) - calcita zona de forsterita 
(con una pequeña porción de diópsida y hornblenda) - zona de 
diópsida (con flogopita admixturita) -flogopita- zona de diópsida 
(con grandes cristales y agregados de flogopita) - cuarzo- zona 
de escapo lita (con feldespato y diópsida) roca 
aluminosilicatada (especialmente granito alaskita o granito 
pegmatítico). 

ESCAPOLITIZACION es también distintiva de cuerpos de 
flogopita; la zona de escapolita sigue inmediatamente después de 
una de flogopita. 

SILICIFICACION DE ROCAS DE CARBONATO ocasionalmente 
acompañados por fluoritización es indicativo de mineralización 
de barita-witerita; la silicificación relacionada a depósitos de 
Hg y Sb es caracterizada por la formación simultánea de 
calcedonia. 

BARITIZACION de calizas y dolomías es una indicación de Pb -
Zn y a menor extensión, de cuerpos de barita - witherita. El 

gran depósito mineral de Pb - Zn Mergalein Sai en Kara Tau (sur 
de Kasakhstan) fue descubierto por el trazo de una zona de 
dolomitas baritizadas. 
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DOLOMITIZACION de calizas acompaña depósitos de Pb - Zn 
(ejem. Trepche en Yugoslavia, Lower Silicita en Polonia) así corno 
cuerpos de barita y witerita. Un explorador puede distinguir 
entre dolomitas sedimentarias y dolomitas hidrotermales basándose 
en su forma Y textura. Los cuerpos vetados ordinarios de forma 
irregular, relacionados a fisuras y fallas, son particularmente 
dignos de atención. Estos son casi invariablemente de origen 
hidrotermal. Las intercalaciones de dolomitas sedimentarias 
calizas, no puede ser ignorada, ya que la dolomita siendo más 
quebradiza que la caliza, suele estar más intensamente fracturada 
y por tanto más accesible a las soluciones mineralizantes. 

OFICALCITIZACION debida a procesos rnetasomáticos al contacto 
entre mármoles y serpentinitas con producción de crisolita es 
acompañada por la formación de rocas verdes, rosas y amarillas 
las cuales se localizan dentro del mármol en un lado y la 
serpentinita en el otro. Una intrusión ácida o más comúnmente, 
de magma básico provee la solución y calor requeridas para 
oficalcitización. Los mármoles con producción de Mg involucradas 
en este proceso causan rápida serpentinización de la intrusión 
básica. La crisolita es formada en una etapa posterior. Los 
mármoles puros del otro lado son únicamente parcialmente 
silicificados al contacto con la intrusión. 

4.4 GUIAS ESTRUCTURALES 

La estructura de la corteza terrestre es muy a menudo un 
factor de control en la formación de los yacimientos minerales. 
Numerosos tipos de yacimientos metálicos y no-metálicos son de 
origen endogenético, Lo cual origina el confinamiento de los 
yacimientos en áreas plegadas. Los pliegues se deben por una 
parte a la tectónica regional y por otra a los cuerpos magmáticos 
que se emplazan y colaboran a la generación de los yacimientos. 
Estos depósitos usualmente se originan al final del ciclo 
orogénico en una área determinada. Aunque existen algunos 
yacimientos de carbón, aceite, carbonatos, manganeso, bauxita y 
fosfatos que se localizan en zonas de transición caracterizadas 
por plegamiento suave. 

El origen de las zonas rnetalogéneticas se puede explicar en 
términos de los nuevos conceptos de la tectónica de placas; las 
áreas mineralizadas se presentan a lo largo de los márgenes de 
las placas que pueden ser por acresión, transformación y 
subducción. Por lo cual el estudio de la tectóni~a global es de 
suma importancia para determinar la guía estructural principal 
que afecta la prospección geológica. 

Las zonas metalogenéticas son fajas de mineralizaciones que 
gradualmente pasan hacia las rocas encajonantes. 

Un tipo especial son las zonas minerales asociadas a una 
presumible falla, la cual a menudo ocurre en el basamento de las 
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montañas Plegad~s, en É!ste grup·O .. se incluyen los depósitos del 
cinturón de,; la plata, el 'cual se extiende por más de 2, ooo 
kilómetros en·México y reaparece en el sur-y hacia el Este en el 
Pera y Bol·ivia. El· cinturón corta. y:·atraviesa todas las montañas 
pleqadas y sin relación con .alguna estructura conocida en la 
superf.icie. 

Son de particular importancia los sitios en los cuales se 
presentan estructuras dirigidas de anticlinales, zonas axiales 
anticlinorios mayores, fallas, intersección de fallas con 
anticlinales, periclinales cerrados o anticlinales, 
anticlinorios, intersección de fallas con horizontes favorables. 

Estas zonas minerales también se pueden relacionar con 
intrusiones gran1ticas, pequeñas intrusiones fuertemente 
diferenciadas, rocas básicas y ultrabásicas, angostas zonas de 
hundimiento, xenolitos (rocas del manto en cuerpos intrusivos) 
e intersección de zonas anticlinales con diques. 

Los cuerpos minerales están localizados con base en el estudio 
de las estructuras presentes en las zonas rnetalogénicas, las 
estructuras son diferenciadas en los tipos pre-, sin-, y post
mineralizaciones y todas tienen que ser objeto de estudio durante 
la exploración. 

Unidades estructurales de magnitud menor y de gran importancia 
para la mineralización son las fallas, fisuras (abiertas), juntas 
y sus combinaciones posibles. 

El primer grupo de estructuras funcionan como canales de 
reemplazamiento y distribución de las soluciones minerales. El 
segundo grupo es relativamente raro y el tercero son 
modificaciones de los depósitos ya establecidos. 

Las fisuras (abiertas) Se forman paralelamente a la dirección 
del esfuerzo (fig. 4.4.a), muchas veces están arregladas en 
echelón y mineralizadas. Las aberturas se logran cuando la 
mineralización va precedida de rnovimentos que producen 
desigualdades en las superficies. Durante el plegamiento las 
rocas estratificadas se deslizan una sobre la otra creando 
aberturas en el anticlinal y el sinclinal (fig. 4.4.d) las cuales 
pueden, tard1amente, ser rellenadas cOn minerales. Las soluciones 
minerales hacen que se dispersen las concentraciones. 

Estadísticamente se muestra que la mayor1a de los depósitos 
epigenéticos en áreas plegadas ocurren en los anticlinales, las 
cúpulas, en los limbos o pliegues, especialmente en aquéllos que 
están volcados y adecuadamente abiertos para que ocurra la 
depositación del mineral (fig. 4.4.e) como resultado del 
aplastarnierito y de pequeños rnovirnentos entre las rocas de 
diferente competencia. 

Los pliegues de flexión también presentan cavidades aptas 
para la mineralización (fig. 4.4.c). 
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Fig. 4.4:a ·Trazado perpendicular de una sección a la junta de corte con 

diferentes superficies (a) antes (b) después del movimiento

el cual produce la abertura conventente para la mineraliza-

ción, ( Kusvart y Bohmer, 1976). 

·fig. 4.4,b formación de las aberturas en anticlinales y sinclinales 

durante el plegamiento de las capas éstas no se deslizan 

fácilmente una encima de la otra, (Kusvart y Bohmer, 1976). 



a 

2~ 

fig. 4.4.c Origen de los espaciamientos: (a) durante el plegamiento dis

armónico de rocas que presentan diferente competencia. 

(b) en plegamiento flexional: (1) rocas dóciles al plegamien

to; (2) rocas menos dóciles al plegamiento. 

(J) espaciamientos. 



Fig. 4.4.d .Ar1·ecife Silla de 11ontar en e] depósito Bendigo, Australia 

( desde Pabst en McKinstry, 1948). 



V.I. Smirnov (1957 en Kus.vart y Bohmer, 1978) dividió las 
estructuras mineralizadas .en seis~ grupos y en. veinte subgrupos 
que a continuación se ~escriben de_manera breve: 

: .' 
' • e 

I: ESTRUCTURJÍS: CONCORDANTES Á. r'.Ás ROCAS, 'ESTRATIFICADAS 

1: Art;écifes de si~la- de mont~r·f.-~e· f~·~~an en los 'anticlinales 
encorvadoi;' '(fic¡. 4.4.d) . " -

2: --Lentes: ~on ·cuerpos fle·x_iOTiados;·.:y'. s~n:.-m~~:.fre:cú~ntes en las 
lutitas y.tobas (fic¡. 4.4.e y: fi9 .... ;·4;,4~f).·':.· · : . 

3: Zo~'as. de. deslizamiento in~rae.st;at~'1/aplastamientó (fig. 
4. 4 ~-g).; .. _ la_ mineralización se localiza· ·en· eL'pli'egue de~- limbo en 
el: contacto ·entr~ dos rocas de dffel:'ente co~peten'c'ia.' 

4: Lechos o capas favorables: san·· -de.P6s-if6s · tOrmados como 
resultado de la reactividad qu1mica y /o . permeabilidad en las 
dolomitas y areniscas (fig. 4.4.h). 

5: Depósitos bajo capas impermeables: como resultado de las 
diferencias litológicas entre ~stos y bajo capas falsas o por 
que ~ay una- estructura favorable (p.e. un anticlinal). 

II: DEPOSITOS MINERALES ASOCIADOS co~ FALLAS REGIONALES 

6: Dep6Sitos en fallas inversas: comúnmente asociados con 
afallamientos regionales y muy raramente se presentan en las 
fallas- subsidiarias y fracturas. 

7: Depósitos en fallas normales y tensiona·les: son bastante raros 
pero cuando.se forman se presentan como vetas o bancos con forma 
de pipa (fig. 4.4.i). 

III: DEPOSITOS EN ZONAS DE ESFUERZO TECTOllICO 

8: Depósitos en fracturas abiertas: toman la forma de vetas 
cortas· e irregulares, ramificadas, ocurren en zona.s de esfuerzo 
tension81, formaciones estratificadas, fracturas transversales 
en diques (vetas escalonadas} y grietas de enfriamiento en 
intrusiones. 

9: Depósitos en juntas de cizal_la: en un sistema, _el cual s6lo 
presen~a ~~pequeño movimie~to, éstos conforman a,menudo campos 
de vetas· y son más alargados y · cont:.i.nuos que :las·,fracturas en 
vetas. 

10:. Depósitos en juntas p~ra·l~la~· de '~i.za11a:' los cuales se 
intersectan aproximadam_ente· en ángulos rectos·,·· si., las juntas se 
forman a profundidad, su paternidad se puede determinar en una 
sección horizontal y si ellas· están .formadas ... cerca de la 

86 



Fig. 4.4.e Elongamiento con fonna de lente de un cuerpo mineral en una 

estructura de flexión sumergida en capas muy escarpadas, 

desde Smirnov, 1957), (fuente: idem). 

~1 
o 

Fig. 4.4.f Brecha mineralizada en una flexion del pliegue, Arkansas, 

U,S.A., (después McKnight en Bateman, 1950). 

(1) mineral con fragmentos de dolomita; (2) caliza; 

(3) dolomita; (4) arenisca. 



Fig. 4.4,g Cuerpos minerales· con fama de lentes en las zonas de desliza

miento intraestratal (acompañado con aplastamiento). 

(1) rocas fácilmente plegables: (2) rocas menos fácilmente 

plegables; (3) mineral (brecha mineralizada). 

Fig. 4.4.h Cuerpos minerales metasomáticos en la intersección de una -

roca favorable con una falla (canal alimentador); (1) luti_ 

ta; (2) caliza; (3) mineral; (4) falla. 
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superficie, son visibles en una sección vertical, por ejemplo 
Real del Monte en Pachuca, México. 

11: Depósitos en juntas·paralelas de cizalla y fracturas: son 
muy raros. Algunos campos minerales se asocian con el gran 
número de juntas y campos de fracturas, los cuales fueron 
formados en diferentes etapas tectónicas y que posteriormente 
fueron rellenados sucesivamente por distintos tipos de minerales. 

12: Dep6si tos en fracturas de penacho: éstas recorren 
diagonalmente las fallas, son distintivas la formación de estas 
fracturas sin una pareja de campos de juntas, se desarrollan 
dentro de una falla (fig. 4.4.k) las fracturas originales 
creadas por tensión, mientras que las juntas paralelas de 
cizallas pueden suprimirse desde el principio. Asi con ésto sólo 
se observan los elementos que son representados por las lineas 
gruesas en la (fig. 4.4.k). 

13: Depósitos en zonas de juntas: se localizan donde las juntas 
y fracturas se desarrollaron en la parte superior de los 
modelos irregulares como la impregnación de stocks de molibdeno, 
estaño, y yacimientos polirnetálicos de cobre. 

IV: DEPOSITOS EN LOS CONTACTOS DE ROCAS IGNEAS 

14: En intrusiones con contactos concordantes: se presentan en 
las rocas calcáreas, forman los depósitos de skarn. 

15: En intrusiones con contactos discordantes: forman los 
depósitos de skarn con forma de lentes, Además los contactos 
entre el intrusivo y la roca encajonante forman planos de 
debilidad, los cuales pueden abrirse para quedar como 
recept~culos de las soluciones hidrotermales tardlas, producto 
de los movimientos tectónicos (fig. 4.4.1). 

V: DEPOSITOS EN ESTRUCTURAS COMBINADAS 

16: Depósitos en la intersección de fallas y fracturas con rocas 
favorables: la tectónica combinada con una litologla favorable, 
predispone la ubicación de los yacimientos de metales no
ferrosos. 

17: Depósitos en la intersección·y los- contactos de fracturas, 
juntas, fallas con capas de rocas favorables: presentan la forma 
de stocks y bolsas de mineral (fig. 4.4.m). Estad1sticamente se 
muestra que el 75% de las vetas (fracturas primarias) tienen 
intersecciones que tienden a estar enriquecidas, el 13% se 
presenta empobrecidas por el echado, y el 12% restante sin 
cambios remanentes. Por ejemplo enriquecimiento de vetas en 
intersección con rocas favorables; las vetas Towcrs Charters de 
Au, Ag-Pb en Guadalupe, México. 
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Fig. 4.4.k Form~ción de las fracturas con fonna de penacho a lo largo de 

una falla ( originalmente juntas de cizalla ). 
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Fig. 4.4.1 Vetas siguiendo el contacto de la intrusión.;nanto. En Tepaza-

la, Aguascalientes, México. (después Wanke y Moore en HcKinstry, 

1984). (1) sedimentos Mesozoicos; (.2) intrusivo riolitico; (3)-

intrusivo porfídico de cuarzo; (4) dique de riolita; (5) dique -

porfídico; (6) vetas. 



fig. 4;4.m Desarrollo de un stock mineral en el contacto de dos fallas o ''•' 

··fracturas. 

Fig. 4.4.n Intrusión básica ínter-estratificada con cuerpos concordantes -

de cromita, (después Kupferburger en Bateman, 1950). (1) anor

tosita; (2) gabro; (3) roca con broncita; (4) cromita; (5) a-

luvión. 



VI: DEPOSITOS EN INTRUSIONES 

18: Intrusiones estratificadas o en capas: son por diferenciación 
in situ, por la segregación que ocurre en los depósitos llquido
magmáticos de níquel (en neritas), de metales raros (intrusiones 
alcalinas), de platino (en rocas ultrabásicas fig. 4.4.n). Son 
depósitos relativamente delgados pero 11 estratigráficamente" 
continuos y concordantes con las capas de su entorno. 

19: Depósitos rnagmáticos tardlos y liquido-rnagmáticos: de los 
tipos denominados 11 veta fuera de campo 11 con formas separadas de 
depositación mineral en las zonas debilitadas alrededor de rocas 
afines básicas o ultrabásicas, Son de forma tabular o semejan 
chimeneas. 

20: Depósitos en rocas básicas y ultrabásicas con estructuras de 
flujo: presentan características o rasgos de minerales 
protomagmáticos. Estos adoptan las direcciones y sentidos de los 
flujos lineales y planares en las rocas. 

Los pliegues, fallas y fracturas se pueden formar 
simultáneamente con la mineralización, aunque la mineralización 
de los espacios intraestratales de un anticlinal y su formación 
simultáneamente es muy rara, la sincronización del afallamiento 
y la mineralización son también muy raros, Las fracturas formadas 
durante la mineralización son rellenas con distintas paragénesis 
de acuerdo al tiempo que dure el espaciamiento y a las soluciones 
hidrotermales; el contenido mineral de esos cambios también se 
da con el tiempo, consecuentemente las vetas minerales de 
diferente composición se pueden formar dentro de un mismo 
yacimiento mineral. La gradual extensión de la fractura durante 
la mineralización está expresada por los cambios laterales en lA 
composición mineral de la veta, por ejemplo la zona más antigua 
de la fractura está rellena con esfalerita de alta temperatura 
la cual está sustituida por galena y finalmente por estibinita 
que es la de más baja temperatura en la zona más joven de la 
fractura. El gradual ensanchamiento de la mineralización da como 
resultado un espesor mayor de la veta. 

Los movimientos en los planos de juntas diferentes (fig. 
4. 4. a.) pueder ser sincrónicos con la mineralización, también 
causan defor~aci6n postmineral, muchos depósitos minerales están 
afectados por fallas postminerales. 

Las estructuras postminerales son estudiadas principalmente 
durante la exploración y el minado. 

Las condiciones estructurales también influyen en la 
formación de yacimientos de carbón, los cuales muchas veces 
ocurren en depresiones tectónicas como: los graben o zonas de 
sinclinal. · 

A continuación' se describen !'as estructuras para los 
diferentes modelos de los tratados en este trabajo. 
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4.4,1 MANTOS Y CHIMENEAS 

En los yacimientos epigenéticos las ~structuras superpuestas 
a las rocas .. han ej_ercido .gran ·.'inf_luenci~ ~ e~_,p~rticular; las 
fallas, fracturas y .Pliegu~s,,.:10_:.~~a~;d~.':-~í:ige~--~ estructuras 
mineralizadas . (mantoS, chiine.riea~: ·y·:·. ·vetas·) que · se forman 
posteriormente a la ro~a:e~c_aj~n~nte. 

4,4,2 VOLCANICOS 

Se pre~-entan ~ene·~~-}:~~nte mineraliza.cienes en forma de 
cuerpos estratif9rmes, o bien.de forma diseminada dentro de los 
yacimientos-sin9enéticos. Aunque en ocasiones forman vetas, pues 
los fluidos mineralizados siguen los planos de debilidad (fallas, 
fracturas) formando yacimientos epigenéticos como las vetas, 
filones y los stockwork. 

4,4,3 PIROMETASOMATICOS (SKARN) 

Ciertos yacimientos de este tipo pueden conservar la 
estructura estratiforme de las rocas encajonantes, lo mismo 
sucede con las diseminaciones o cuando tienen forma lenticular. 

4,4,4 VOLCANOSEDIMENTARIO 

Estos depósitos se localizan en franjas regionales de rocas 
volcanogénicas controladas por fallas profundas desde la zona de 
Benioff, pueden ser transversales, diagonales y longitudinales 
con respecto al plano general de las estructuras tectónicas. 

4.4.S MISSISSIPPI VALLEY 

El factor principal para la localizaci6n de estos yacimientos 
es de carácter regional, la topografía karst o del paleofondo 
marino, etc.; en algunos casos se han reconocido la presencia de 
fallas que afectan al basamento y que estuvieron activas durante 
y después de la sedimentación, el desarrollo de áreas kársticas 
supone una cuenca calcárea que se ensancha por hundimientos 
progresivos de los bordes con lo cual se crea una red de 
cavidades debidas al drenaje de la cuenca. 
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4.4.6 SEDIMENTARIO 

Los yacimientos de plom~', zihc y. cobre sediment.ario se 
presentan en forma singenética ce.me ,.dis.emina·~iones. 

4.5. GUIAS GEOQUIMICAS 

Las guias geoquimica.s pari'.'- la distribución incluyen los 
métodos de exploración basados en ·geoqu1mica de los elementos; 
el objetivo es la localización de anomalías geoqulmicas en áreas 
donde el patrón químico indique la presencia de yacimientos; 
éstas anomalías están formadas por procesos ígneos o metamórficos 
a profundidad o sobre la superficie de la tierra por agentes de 
intemperismo o erosión o transportación superficial; las 
anomalías geoqu1micas de origen hipogénico resultan por: 

a} De la variación local aparente en la composición original de 
la corteza terrestre, definiendo una distintiva provincia 
geoqu1mica especialmente favorable para la ocurrencia de un 
yacimiento en formación. 
b) Dispersión de elementos volátiles transportados en forma 
gaseosa. 

Una de las técnicas utilizadas usa una solución ácetica 
ácida-acetato de amonio que permite definir una reducción de onda 
polar o gráfica sobre 0.61 V. Esto permite definir perfectamente 
algunos gramos de plomo después . de una separación inicial a 
partir del cuerpo de roca; esta técnica ha sido reportada para 
los análisis de silicatos, pero no ha sido aplicada ampliamente; 
por otro lado la absorción atómica ha sido sugerida, pero 
aparentemente por ser poco sensitiva, para la aplicación de rocas 
silicatadas. 

En vista de la importancia de determinar pequeñas cantidades 
de Pb en una variedad de matrices, ha llamado la atención de 
nuevos reactivos para el plorr.o, ~in c~bargo, muchos proponen que 
el ditiziona es un reactivo de adecuada sensibilidad y está 
provista de complejos agentes de razonable selectividad, el 
reactivo en s1 es verde obscuro y a veces negro, a veces de 
coloración verde en soluocines de cloroformo y el tetracloruro 
de carbono lo determina en poco tiempo, estas reacciones son 
acompañadas de iones-metálicos en solución para dar coloraciones 
altas, muchas veces café, naranja o rojo. En presencia de iones 
de cianuro solamente plomo, bismuto, talio y posiblemente el 
indio son e>:tra1dos corno ditozonatos. El bismuto, talio e indio 
están presentes solamente en pequeñas cantidades en rocas 
silicatadas y no causan interferencia. Los cuatro elementos son 
separados desde el plor.10 en una concentración preliminar, el 
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procedimiento incluye la extracción de Pb complejo con dithllico
carbonato dentro de una solución orgánica. 

Soluciones de ditizonato de plomo en tetracloruro de carbono 
(el solvente más frecuentemente usado), tiene un máximo de 
longitud de onda de absorción de 320 nm y está sujeta a la norma 
Bear-Larnbart por arriba de las 3 p.p.m. de plomo, sin embargo 
sobre esta concentración las soluciones son probablemente 
sobresaturadas. 

Una mezcla de ácidos clorhídricos y nltricos es utilizado 
para remover la sllice y para obtener el plomo y otros metales 
constituyentes en soluciones, la separación inicial a partir del 
hierro y del contenido de otros metales es por extracción de 
plomo complejo diethidicarbonato dentro de un solvente orgánico 
consistente en una mezcla de pcntanol y tolueno al plomo es 
transferido a solución de agua por agitamiento con ácido 
clorhídrico diluido y es sumado a una solución amoniacal de 
ditizona conteniéndo ácido potásico y rnethadisulfato de sodio. 
La coloración rojiza del dithozonato de plomo es extraído dentro 
del tetracloruro de carbono y la densidad óptica del extracto es 
determinado en 320 nm. 
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S. PROSPECCION GEOFISICA 

S.l INTRODUCCION 

El empleo de la prospección geof1sica en la minería data del 
año 1640 con estudios magnéticos en la búsqueda de menas de 
hierro. Roberto Fax descubrió que las rocas presentaban 
polarización eléctrica espontánea y propuso este efecto para 
detectar dichas mineralizaciones, por el año de 1815. 

Actualmente los instrumentos de medición se han adaptado en 
las exploraciones aéreas lo que permite una mayor rapidez y 
eficacia. Conforme los yacimientos se agotan, la industria 
relacionada con los recursos naturales minerales incrementa la 
investigación para el desarrollo de nuevos métodos geofisicos, 
para localizar nuevas fuentes de la materia prima que le permita 
satisfacer sus requerimientos. 

En los estudios de prospección, es el geólogo quien escoge 
las zonas más prometedoras para el objeto en estudio y plantea 
los problemas concretos cuya solución exige de la geofisica. El 
geofisico entra en acción cuando se tiene a la vista información 
tal como mapas geológicos, topográficos, fotografias aéreas, 
etc., y determina el método y sus modalidades de aplicación. 

Los resultados de los estudios geofisicos son manejados 
dentro de marcos geológicos conocidos, las propiedades fisicas 
que se tratan deben ser compatibles a las propiedades físicas de 
las rocas asociadas con los yacimientos. 

Gran parte del éxito depende de escoger los métodos adecuados 
al objeto buscado, as1 como del cuidado y eficiencia que se tenga 
al realizar el trabajo de campo; es responsabilidad del geofísico 
obtener la máxima información al menor costo posible. 

El objetivo de este trabajo es el de presentar la aplicación 
de algunos métodos geofisicos en la búsqueda de depósitos 
minerales de plomo-zinc, en coordinación con los estudios 
geológicos, con el propósito de integrar el conjunto de técnicas 
de prospección para dichos metales. 

La selección de' áreas de interés se basa en observaciones de 
asociaciones litológicas, morfológicas y estructurales, las 
cuales han sido desarrolladas ampliamente en los capitulas 
anteriores para el tipo de yacimientos de plomo-zinc, estudiados. 

La aplicación directa de las exploraciones geofisicas en la 
búsqueda de yacimientos minerales son principalmente en áreas 
virgenes; sin embargo, viejos distritos mineros han sido 
reabiertos gracias a las nuevas ideas y técnicas aplicadas a la 
localización de estos materiales. 

Es muy importante planear las diferentes faces de trabajo 
para obtener resultados congruentes con el objetivo buscado y 
calidad, tomando en cuenta la profundidad, amplitud y condiciones 
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del área por estudiar as! como el tiempo disponible, se 
distinguen tres tipos de actividades exploratorias que a 
contin.uación se mencionan. 

a) Trabajos de reconocimiento; el objetivo básico es 
determinar las características geológicas fundamentales 
necesarias para que pueda generarse la asociación del material 
buscado. 

b) Trabajo de semi-detalle; se encauza a determinar las 
condiciones favorables del depósito mineral. 

c) Trabajo de detalle; fundamentalmente define extensión, 
profundidad, volumen, calidad, etc., de los yacimientos que 
puedan existir en áreas de mayor posibilidad de acumulación. 

Estos tipos de trabajos se realizan desde el aire, en la 
superficie, en el mar, en pozos de exploración y desde satélites. 

'·El trabajo de campo consiste básicamente en un muestreo 
sistemático de campo af !n al método empleado, se requiere un 
control exacto de la posición de los puntos muestreados con 
levantamientos topográficos de tal precisión según el objetivo, 
técnica y método a seguir. 

Los datos obtenidos en estas observaciones de campo se ven 
afectados por señales indeseadas llamadas 11 ruido 11 que obscurecen 
la seña 1 deseada. Estos ruidos pueden ser inherentes a los 
instrumentos de medición pero principalmente a los disturbios de 
los campos de fuer~a que se generan en el subsuelo y la 
atmósfera, también a las caracter1sticas topo9r&ficas y 
contrastes geológicos del terreno. 

Un factor muy importante para aplicar en particular un método 
geofísico es la relación señal-ruido; con esta relación se 
obtienen los parámetros de corrección y as! se llevan los datos 
medidos a niveles de referencia en que pueden ser comparados; 
esta comparación se denomina anomal!a. Las anomalías deben ser 
expresadas en términos geológicos considerando las diversas 
posibilidades de ocurrencia de los depósitos minerales, pues 
causan anornal!as similares, pero al combinar diversos métodos 
geofísicos corno los que se muestran en la tabla No. 1, las 
alternativas de interpretación se reducen. 

La interpretación es el procesamiento de los datos geofísicos 
de campo por reglas emp!ricü~, por juegos de curvas maestras 
provenientes de la simulación de datos de laboratorio y técnicas 
de computación en modelaje avanzado; en ésta última dadas las 
condiciones geológicas se obtiene respuesta geofísica de ese 
objetivo y se compara con la anomalía observada en forma 
repetitiva hasta lograr una equivalencia aceptable. Esta es una 
forma de invertir el problema con ayuda de técnicas matemáticas 
para deducir modelos lógicos directamente de los datos 
geofísicos; la calidad aumenta con más datos recabados y la 
perspicacia para suponer algunos factores geológicos esenciales. 
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5.2 METODO MAGNETICO TERRESTRE 

La aplicación más directa de este método es' en las menas de 
hierro, pues su principal mineral es la magnetita, sin embargo 
se utiliza en la búsqueda de otros minerales comerciales ya que 
se presentan minerales magnéticos como accesorios de algunos 
yacimientos de metales no ferrosos. 

Aparte del efecto directo de los minerales en si, los métodos 
magnéticos dan la inf ormaci6n que conduce al descubrimiento de 
menas; se usan para trazar contactos sepultados, para cuerpos 
lgneos básicos que contraStan fisi.carnente con los sedimentos que 
los rodean, revelan discordancias, mantos basálticos y cualquier 
rasgo estructural por medio de contrastes magnéticos. 

S.2.1 GENERALIDADES 

- EL CAMPO MAGNETICO TERRESTRE. 

se han elaborado diversas teorias para explicar el origen del 
campo magnético terrestre, seguramente el fenómeno surge como una 
combinación de corrientes eléctricas· y la teoría de la dinamo· con 
auto excitación como lo han sugerido w •. M. Elsasser (1946) y E.e. 
Bullard (1948), la fig. s.2.1.a, muestra un modelo sencillo para 
ilustrar la idea básica. 

Debido a la rotación' de la tierra se genera un campo 
magnético inicial H, el disco O gira sobre su eje e-e', la fuerza 
electromotri~ E, que induce H, en cualquier punto del disco estA 
dada por E=Vxn, donde V denota la velocidad lateral del punto, 
el borde del disco se conecta a un selenoide circular s, que gira 
al igual que D, el selenoide a su vez está conectado a C-C', 
suponiendo que estos dispositivos están hechos de materiales 
el~ctricamente muy .conductivos, debido a E circulan corrientes 
a través de o, S y C-C' creando un circuito cerrado. La corriente 
en S crea un campo magnético paralelo al campo H, y se suman para 
que E sea mayor, si aumenta la velocidad del disco, H se 
incrementa como un sistema de dinamo de autoexcitación, que es 
precisamente el modelo tipo de dinamo que se pudiera presentar 
en el núcleo terrestre. 

No se dispone de elementos suficientes para un modelo te6rico 
certero del campo magnético terrestre, en la práctica del método 
magnético se enfoca a definir las variaciones de éste en la 
superficie. 

La fig. s.2.1.b, representa una forma esquemática de las 
lineas de fuerza correspondiente al campo magnético de una esfera 
homogénea imantada. Por la dirección que indican las lineaS.de 
flujo magnético se puede apreciar que el polo norte magnético 
corresponde al polo positivo de la barra magnética hipotética y 
viceversa. 



TABLA No. 5.2. 
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ATO MICA (CASADA) 

MAGNETOMETROS ELECTRONICOS COMERCIALMENTE 
DISPONIBLES PARA PROSPECCION TERRESTRE • 

SABLE 
MARK2 METER :!Oq/div IDOK '"' 
ELSEC ZY,ud. LCDDar ,. + -5.000 

"' \Ulicd qlm UKg 

)t.1700 METI!R lOq/div +-100>: l.IK1 

MV-1 METER 20q/div +-IOOK 1.71':1 

Mlll-100 METJ!R lOi¡/dlv +-200>: l.9K& .. 
Ml'U-.C z .. L::· 

9VDC 
Tra1ai11otcrll 

D•luiadc 
plomoJddodc 

llV. 

llVOC 
9VotC 

cclb 

lX6V 
1cl-uD 
hnulu 

2.CVDCcclllO 

nllor6Vl'lt-'_:-._$dÍj1í·: , . .. 1.nD ~~ 
-,;pM~í:t 

.. 
1 '.';!it·~·¡:~ 

'·''";···.' 
12/1,\'l)CU: '.; 1 :·~Hr· 

.~. ~~- ª;~º.º. K 
UK¡, 

,;' .~ "'¡ ·~ ni! ! ,. <·\ ~:{ .. orib-•chl 
butctv 

OM -122 ,: ',( ' >fo:;:·; I/.!'}~';/. X:'ó~·;i~·K, 
'···· 

llVllC 

' <· "º ·.,,. ... .' ,. ..•. ccll 

'J."i '.,.:;\i.'~1 
,.,., ....... ~, .. ,, .. ; 

·~~16;(;: <'·'W' . '''···· '. lOalOOK 2.!lk¡ llVDC O 
·1,1::· cdl ., .. .. · .:\. .. ~'.,·· , .. , ... '-'.•'···· ·'';".e;· 

... , Oll6··-" .. < "· .Hl¡il 't' .. ~'''" '20. IOOK "• UVDC ... ,,. , :; ,,' .. -~;'· 
... ; ~ 

ELSl!C .. ; .. Sdi1l1. 1 14 1 7l K 6.'JK¡ nvoc 
su ·11 nb:~c Nlnd 

baltlt)' 

M~:-- 4 11 

1 

•• l.CD O.:tS :!OJ\90).: :.JK¡ taVDCD 
cdJ 

Vl\\':tlO:t lly LEO O.lqand 
¡ud. AUDIO 0.11111 :OalOOK U.5>:¡ JOVDC;\ 

1el-uU 
hnuiu 



TABW\ No. 5.3 •• SUSCEPTOMETROS COMERCIALMENTE DISPONIBLES 

PJU!CUl"2'<ClA >ANGO 

P-<A=>J 
1 

IJl!On:JIACO~ >.EADOUT (I~ .. llXXl) 
ENl!Jl.GIA 1 

PAllRIC\N'll! ""'""""""" 
ln11rumco101 f111i1u Di¡illl !l~abs. 21S.4V 
Di101!(US) 31 o lA ylab. dial.t.mc1u 1 - 1001'. l~rc]U, •.S H¡Cell 

Ell101 
Gcopbysica\ Pf:!A l111i1u 2di1i1 ID0-99l: lOOslO o.s 
(US) ylab. cpu 

ln1ll1u1odc 
Cicoliduapll- KT- l ln1l1u lOKJlr JD0-40 K 5~1b1. J.:!S 6DCdl 

nd1(E1-Chc yllb. 
collo\'lull\ 

Uppabri¡c +·-o.os 11Sf:ll0 

KLY-1" ltb. no11z. 16-79.60 dclon¡o '° \'l\C 

SCIN'rRl!X ln1hu I00-40K 

(C1n1J') C.'TU-2•• yhb. ~Uh + -ID'!\>rd. •bu>luu J.S 91>ccU 

+ -2~ 

Sólo medidas do anisouopta. 
•• Sólo medidas do polarizac16n inducida y conduclividad. 



Fig. s. 2.1. a Modelo teorico para explicar 

el origen del campo magnético terrestre. 



E.je de ro tac 1 6n 

Eje Ú rt 

Pólo Norte ··Geográffoo 

Fig •. 5.2.1. b Líneas de fuerza del campo 

magriético de una esfera homogénea imantada. 



Para caracterizar el campo magnético terrestre __ en, un, punto 
sobre la superficie terrestre es necesario def~nir los siguientes 
paráme~ro~, de la fig. s.2.1.~, se tiene que:, 

... '.· 
.: ' 

D - Declinación Magnética: Es el ·árigul~ ·.·fOi:-níado ·entre los 
meridianos geográfico y magnético;, es:.'.:.positiva si el 
meridiano magnético se encuentra·.' al :_este ·.del meridiano 
geográfico. ' -, .. · ', ·":··,. 

I - Inclinación Magnética: Es el áTigu'io ·medid~ del meridiano 
magnético con la horizontal. 

z - Componente Vertical del campo magliético. 

X - Componente Horizontal ,del ca!RPº magnético en la dirección 
del Norte Magnético 

'i - Componente Horizontal del campo magnético en la dirección 
este-oeste 

H - campo Magnético Terrestre o Intensidad del Campo Magnético 
Terrestre, también denominada F. 

H17 - Componente del Campo Magnético Terrestre contenida en el 
plano XY. 

Las definiciones correspondientes a las propiedades y 
principios f 1sicos en que se basa el método magnético se pueden 
consultar en Dobrin, (1975) y Del Valle (1987). 

5,2,1.2 INSTRUMENTOS EMPLE~DOS EN PROSPECCION ~GNETICA 
TERRESTRE 

Desde la pasada década los magnetómetros usados en superficie 
y en trabajos aéreos han mejorado considerablemente, son pequeños 
y confiables debido al desarrollo de los circuitos integrados. 
Existe una gran diversidad de equipo para medir alguna de las 
componentes de cawpo magnético, todos los instrumentos utilizan 
un elemento magnético conocido del cual se analiza su 
comportamiento dentro del campo magnético terrestre. 

En las investigaciones superficiales los magnetómetros del 
tipo de balanzas casi han sido reemplazados en el mundo por 
aparatos electrónicos, se trabaja raás rápido y son más sensibles. 
Principalraente se utilizan en la actualidad en exploración 
mineral los magnetómetros tipo discriminador de flujo y el de 
prececi6n nuclear. Tabla 5.2. 

Todos estos magnetómetros se sujetan con la mano y operan con 
baterlas recargables o celdas. 
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Fig. 5.2. l. e Los pnrámetros magnéticos: 



El magnetómetro descriminador de flujo, hace uso de un 
elemento ferromagnético de una permeabilidad ta·n· elevada que_ el 
campo terrestre puede inducir en él una magnetización que·es una 
proporción considerable de su valor -de saturaci6n. si se 
superpone un campo terrestre ambiente es eri ·el lugar que 
corresponde en el ciclo energizante cuando se llega a la 
saturación. 

Los magnetómetros discriminadores.de flujo t1picos pesan de 
1.5 a 4 :Kg. miden la componente vertical del campo magnético 
terrestre, se transporta durante las investigaciones por medio 
de una correa que se sujeta al cuello del operador. 

Los magnetómetros de prececión nuclear se fundamentan en que 
aproximadamente los dos tercios de todos los núcleos atómicos 
tienen un momento magnético, considerados como diminutos imanes 
girando alrededor de su eje magnético, que van a orientarse 
paralela o perpendicularmente a cualquier campo exterior, los 
núcleos que se alinean en dirección no-paralela, tienen un nivel 
de energ1a más elevado y según las leyes de la mecánica cúantica 
habrá una fuerza resultante en esa dirección. 

El agua que está contenida en una botella polarizada sólo por 
el campo terrestre y una bobina sobre ésta, el oxigeno no tiene 
momento magnético y el protón o núcleo de hidrógeno si, el más 
simple, con la propiedad de orientarse no-paralela, al aplicar 
un campo externo de 100 veces el terrestre pero en ángulo recto, 
la resultante .apuntará casi en la dirección de éste, en este caso 
es la misma dirección al campo aplicado, de forma exponencial el 
campo interior alcanzará dicho valor. Al desaparecer el campo 
magnético exterior, el momento magnético recobrará su valor y 
dirección primitivos en el campo terrestre H por prececión en 
torno a este campo, con una frecuencia de 2000 CPS y velocidad 
angular W :; 'Y rH donde 'Y r es la relación giromagnética del protón 
y es constante. 

Esta oscilación prececional induce un potencial eléctrico en 
la bobina arrollada en la botella y con la medida de la 
frecuencia de este voltaje inducido se puede determinar el campo 
total terrestre. 

S.2.1.3 TRABAJO DE CAMPO 

Los procedimientos típicos empleados en investigaciones 
"minerales dependen· de la· anomalía esperada, si es de poca 
magnitud, las distancias _de las estaciones deben ser pequeñas, 
la orientación de las lineas· de observación se eligen de acuerdo 
a la geometría del cuerpo anómalo en cuestión, de preferencia 
perpendicular ·al rumbo predonliná.nte . para que resal ten 1 os 
contrastes, magnéticos. 

Con los. magnetómetros convencionales se mide la componente 
vertical del campo tB;rrestre con una precisí~n 'f:le 1 -y, tal 
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precisi6n se obtiene orientando el eje del níícleo con la vertical 
con una desviación máxima de 11 11 de arco, situaci6n dificil de 
satisfacer en el terreno, por esto los magnetómetros 
discriminadores de flujo empleados la en prospección, miden 
campos totales, poseen un mecanismo de orientación automático y 
el eje del elemento discriminador de flujo apuntando en la 
verdadera dirección del campo magnético terrestre. 

Las lecturas magnéticas pueden hacerse a intervalos de 3 m 
a 300 m a lo largo de lineas transversales al yacimiento o 
cuerpo mineral según las dimensiones que éste presenta o se 
suponga. 

Las medidas de susceptibilidad y magnetización remanente de 
las rocas que se relacionan al objetivo se realizan con muestras 
de laboratorio o sobre afloramientos. En la Tabla 5. 3. se 
mencionan los tipos de medidores de la susceptibilidad 
disponibles comercialmente. 

Es importante conocer estas propiedades ma:'gnéticas de la 
formación rocosa pues está comprobado que si tiene suficiente 
magnetización produce una anomalía dada o si la dirección del 
vector de magnetización difiere marcadamente del campo terrestre 
presente. 

El PSM-1 es un instrumento portable, fue desarrollado por 
Schonstedt Instrument Company de Reaston, Virginia, el cual mide 
el magnetismo remanente de muestras de forma irregular, permite 
medidas virtuales de todas las rocas 1gneas y algunos tipos de 
sedimentos con una exactitud de (±) 10% del momento magnético y 
(±) 5% el ángulo de la direcci6n. 

Una linea de prueba con gran densidad de lecturas es útil 
para determinar el mejor intervalo de estación. 

Los cambios en la lectura de una estación a otra puede 
indicar un cambio del valor de la susceptibilidad magnética de 
capas subyacentes· y rocas adyacentes, o se puede deber a factores 
de ruido tal como la variación diurna, temperatura, instrumentos, 
etc., no deben haber cerca de las estaciones objetos de fierro, 
las v1as de ferrocarril deben estar a más de 100 m, vehiculos a 
25 m, el operador debe portar la mínima cantidad de objetos con 
material magnético. 

Si se trabaja con un magnetómetro se elige una estación base, 
se ajusta un itinerario para que después de hacer varias 
estaciones retornar a la base a realizar varias lecturas. Si se 
cuenta con dos aparatos no es necesario regresar a la base ya que 
uno se queda para registrar las variaciones en la estación base, 
como sea el procedimiento de campo, la diferencia entre las 
lecturas relativas al principio y al final del día es distribuida 
entre las estacior,as hechas en ese lapso, con esto se obtiene la 
corrección por variación diurna. En el caso de la búsqueda de 
minerales, se puede determinar aproximadamente el campo magnético 
de fondo a cualquier hora a partir de las curvas de variación que 
proporcionan los observatorios magnéticos, si se cuenta con uno 
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pr6:.<imo, si .las variaciones son muy grandes corno en caso de 
tormentas: magnéticas se suspende el trabajo hasta que las 
condic.iones vuelvan a ser normales. 

El cambio de la temperatura produce un error de la lectura 
por expansión o contracción térmica de los elementos del 
instrumento, para corregir este efecto los fabricantes establecen 
curvas de variación del coeficiente de corrección, dentro de los 
rangos de temperatura de operación, si se requiere poca precisión 
esta corrección no es considerada, de lo contrario se corrige a 
una temperatura determinada. 

La distribución normal del campo se determina recurriendo a 
las cartas de variación de las componentes magnéticas que se 
editan periódicamente por los observatorios magnéticos, como los 
mostrados en la fig. 5.2.1.3.a. Se observa que los intervalos son 
muy grandes, de miles de gammas y si se requiere de intervalos 
menores se interpolan y asi se utilizan finalmente como 
regionales para ser restadas de las curvas basadas en el trabajo 
de campo, el resultado muestra la anomalia que debe ser separada. 

En condiciones especiales también es conveniente realizar 
correcciones por efectos de la elevación del terreno. 

En trabajos mineros donde los objetivos son someros, y las 
anomal1as que producen son de tal magnitud, que pequeños cambios 
del terreno no afectan de manera sustancial la identificación de 
la anomalia. En investigaciones terrestres de gran extensión en 
donde el tiempo requerido para ir de una estación a otra es 
grande, se establecen estaciones base como referencia conforme 
se va desplazando el trabajo. 

5.2.l.4 INTERPRETACION 

Los mapas y perfiles correspondientes a las lecturas 
magnéticas de campo corregidas se examinan para interpretaciones 
cualitativas; si se tienen cambios rápidos en el espaciamiento 
de las curvas, el perfil correspondiente sufrirá un cambio brusco 
de la pendiente, figura s.2.1.4.a. 

Cualquier cambio brusco representa una discontinuidad a 
profundidad; una falla, los limites de una cuenca sedimentaria, 
cambios laterales de la susceptibilidad magnética, por los 
efectos de varios cuerpos, etc. En áreas donde predominan rocas 
sedimentarias y que las rocas ígneas no se encuentran 
superficialmente, la anomalía magnética corresponde al "basamento 
magnético". Cambios de la polarización de las rocas 
correspondientes al basamento geológico provocan anornalias de 
alto valor, fácil de confundir con intrusivos someros, la 
interpretación se acerca más a la realidad cuando se conoce el 
marco geológico predominante del área. 

En miner1a se construyen mapas geológicos a partir de datos 
magnéticos que indican contactos de rocas, ejes de falla, 
dirección de buzamiento, etc. Se sobrepone el contorno magnético 
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a una fotograf 1a aérea como una forma de tener más control de los 
rasgos geológicos, sin dejar de tomar en cuenta que una anomal1a 
puede sign.ificar un relieve en la superficie del basamento o un 
cambio del valor de la susceptibilidad magnética. cualquier 
inclinación del eje magnético de una masa enterrada puede ser 
indicada cualitativamente por una falta de simetr1a en el perfil 
magnético o mapa de contornos, la figura 5.2.1.4.b. ejemplifica 
lo anunciado que es el caso de un dipolo enterrado. 

El cálculo de anomalías de superficie ocasionadas por masas 
enterradas más complejas magnéticamente que un simple dipolo 
resulta mucho más dificil, y sólo en algunos casos sencillos 
puede llevarse a cabo una interpretación analíticamente. 
Nettleton ha compendiado las fórmulas para calcular el efecto 
magnético de masas verticalmente polarizadas de formas 
geométricas comunes, estas permiten calcular el campo magnético 
vertical máximo que puede esperarse de estructuras ígneas típicas 
o concentraciones de minerales. 

Los métodos de interpretación cuantitativa de los datos 
magnéticos requieren de un análisis de las variaciones de lll 
susceptibilidad esperada, de la dirección de polarización de las 
rocas y la naturaleza bipolar de las fuentes de magnetismo, en 
este caso es probable calcular la forma y la profundidad de las 
masas minerales que originan las anomalías. Técnicas empíricas 
proporcionan la profundidad con cierta aproximaci6n para el caso 
de anomal1as bien definidas y los contrastes de susceptibilidad 
sean grandes, además se torna en cuenta la relación de la 
profundidad del cuerpo con la amplitud de la anomalía. Los 
efectos producidos por cuerpos cercanos a la superficie, se 
pueden eliminar por medio de suavizado. 

otras técnicas de interpretación cuantitativa se basan en 
procedimientos anal1ticos a partir de la teor1a del potencial; 
con este método se graf ican los efectos magnéticos calculados y 
se comparan con los obtenidos en el campo, con aproximaciones 
sucesivas se puede llegar al modelo que mejor se ajuste a la 
anomal1a observada y luego por esta comparación se determina la 
forma y profundidad correspondiente al cuerpo geológico típico 
del área en estudio. La naturaleza de las condiciones del 
subsuelo es mas compleja de lo que se puede c~pcrar, las técnicas 
de modelaje presentan algunas restricciones, sin embargo manejada 
la información adecuadamente proporciona una referencia aceptable 
de las condiciones geológicas. 

Los avances de las técnicas de procesamiento de datos 
implica la aplicación de filtros digitales y análisis de 
espectros de potencia, para enfatizar las componentes de alta 
frecuencia del campo magnético y separar el gradiente regional 
del campo magnético terrestre (Goodacre, 1989}. 
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5.2.2 METODO DE POTENCIAL ESPONTANEO. 

Es el método más sencillo que se aplica en la actualidad¡ 
se emplea· para localizar cuerpos conductores que se encuentren 
en condiciones mineralógicas determinadas, esto es, que el 
yacimiento se encuentre en una solución acuosa, que exista 
continuidad eléctrica arriba y abajo del nivel hidrostático y por 
llltimo que las masas conductoras sean susceptibles a la oxidación 
por la acción atmosférica arriba de dicho nivel. Esta condición 
se cumple en la rnayoria de los compuestos sulfurosos metálicos 
ya que se encuentran por debajo de la zona de oxidación y nivel 
freático. 

Si por acción tectónica la zona de oxidación se encuentra 
debajo del nivel freático no se produce el fenómeno de potencial 
espontáneo. 

La galena presenta un caso especial¡ es conductora y 
fácilmente oxidable, aun as1 no produce el fenómeno de potencial 
espontáneo; la asociación de minerales accesorios como la pirita, 
pirrotita o la magnetita producen potenciales observables en 
superficie. 

s.2.2.1 FUNDJIHENTO FISICO DEL METODO. 

La explicación del método corresponde al campo de la 
electroquímica; cuando un cuerpo conductor se encuentra sumer9ido 
en una solución no homogénea, produce corrientes iónicas para 
restablecer la homogeneidad en la solución. En el cuerpo metálico 
se producen corrientes electrónicas las que a su vez proporcionan 
una repartición estable de potencial en superficie. 

Otros efectos que contribuyen al fenómeno de potencial 
espontáneo son: potenciales de difusión, efectos de electro
ósmosis, corrientes telúricas, electrofiltración, y reacciones 
químicas que dependen de los minerales. 

se dice que un yacimiento de estas características se 
comporta como una pila de óxido-reducción, cuyo polo positivo se 
encuentra en las partes profundas del depósito y su polo negativo 
en la parte superior, donde los sulfuros están en proceso de 
oxidación, es decir a poca distancia del nivel hiUrostático, la 
figura 5.2.2.l.a muestra la distribución resultante de las 
corrientes y la repartición de potenciales en la superficie del 
suelo. 

La repartición de potenciales en el subsuelo se puede 
traducir por medio de las superficies equipotenciales, las que 
determinan lineas más o menos concéntricas. Los centros negativos 
corresponden a las partes más altas del cuerpo mineralizado e 
implica que un pozo o un tiro alcanza el metal a la menor 
profundidad. 
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Fig. 5.2.2.1.a Perfil de potencial natural. 



Diversos estudios fisico-quimicos indican que los parámetros 
que mas influyen para la generación de un potencial natural son: 
la composición química de las aguas subterráneas, composici6n 
mineralógica del cuerpo mineral y el medio encajonante, la 
resistividad del corte geoeléctrico, velocidad de circulación de 
las aguas subterráneas e interacción de estas con las rocas y 
minerales (Orellana ,1972). 

s.2.2.2 TRABAJO DE CllMPO. 

las anomallas que se producen en el fenómeno de potencial 
espontáneo presentan variaciones de centenares de mV, los cuales 
pueden ser medidos con electrodos porosos imporalizables los que 
consisten de una solución saturada de sulfato de cobre. La 
preparación de estos debe ser muy cuidadosa, para que el 
potencial eléctrico no exceda en 2 mV entre electrodos. 

Un voltímetro de gran impedancia de entrada, capaz de medir 
y apreciar la polaridad de las tensiones comprendidas de uno a 
varios cientos de rnv. Los electrodos irnporalizables deben estar 
provistos de un mango lai"go que permita su rápida y cómoda 
colocaci6n. 

El cable puede ser de :cualquier tipo flexible, ligero y con 
un buen forro aislado el cual.puede ser transportado por medio 
de un carrete. ; 

El trabajo de campo se··~p~~:d~ efectuar en dos modalidades, 
una es el método de·.·gradi'entesy,recomendable para estudios de 
~=~~~~~i~ie~\0~étodo de po~ericiales· sugerido para trabajos de 

Durante el trabajo de· 'campo se debe procurar que la 
temperatura sea constante y. ·las· estaciones de medición regarlas 
con agua o una solución pobre ae sulfato de cobre, una hora de 
anticipación a las lecturas para· evitar en lo posible los 
potenciales de electrofiltración ocasionados por la penetración 
del agua al subsuelo. 

S.2.2.3 METODO DE POTENCIALES 

Es el más empleado y consistente en situar puntos de 
observación o estaciones respecto a un punto fijo y a intervalos 
.iguales, los puntos fijos se disponen sobre una linea base corno 
se muestra en la figura 5 2.2.J.a 

El instrumento de medida se coloca en la proximidad del 
punto 11 0 11 del perfil que va a estudiarse; a unos decímetros de 
distancia de este origen se excava un pozo y se riega para 
colocar el electrodo !', M se coloca primeramente en 11 0 11 y luego 
en las estaciones 1,2,J, ... , la primera lectura corresponde a la 
polarización P, de los electrodos. 
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Fig. s.2;2.3.a Método de potenciales. 



Los valores obtenidos se graf ican en la curva distancia
potencial a escala lineal, la curva resultante se acompaña de una 
recta horizontal con el valor obtenido en 11 0 11 y así se logra un 
valor de corrección directamente sobre la recta. 

Al terminar la última estación se retrocede repitiendo 
medidas en algunos. puntos para mayor control de· 1a calidad;-. as! 
se continúa con las estaciones situadas al otro lado del punto 
11 0 11 fijo. Si el perfil es muy largo, el trabajo se puede efectuar 
cambiando la posición del electrodo N, de manera que la medición 
se proceda a intervalos. ' 

Las curvas de potencial se enlazan por· medio de·~ puntos 
comunes y superponiéndolas se pueden realizar enlace!'.'·-"'en· los 
extremos de los perfiles; cuando la zona de_ _e~tud_io· se. ~a.· 
dividido en vario.s rectángulos, estos .. se enlazan mediante· un 
perfil común o algún itinerario de enlaCe. 

Los enlaces no se realizan en zonas .. de;~ 1anomalia¿ 
perturbaciones o malos contactos;' se ·aconseja ·re·ali:zar--estas' 
obs~rvaciones al final del trabajo y ver las _causas:": e"!tre ·~a: 
linea base y otra paralela a ella, las curv~s de.potencial· en los 
diferentes perfiles se comparan entre si ·hasta el fina!'. -

5.2.2.4 METODO DE GRADIENTES 

Este método es más lento y delicado, útil en lugares con 
perturbaciones apreciables de origen natural o industrial. Se 
realizan sucesivas rnediciones de potencial, V1=V1-V0 ; V1::V1-V1 ; 

etc., entre cada dos estaciones contiguas al perfil, con 
separaciones de 20 a 25 m en general y de 5 a 10 m en zonas de 
anomalía. La fig. 5.2.2.4.a muestra el caminamiento que el 
operador realiza, sugiere la medición en polígonos cerrados con 
la ventaja que el error se controla al cierre. 

C6mo las diferencias de' potencial son menos intensas que en 
la modalidad anterior, se tiene un efecto debido a los 
electrodos, el cual puede corregirse en caso de ser necesario 
conocer con exactitud el valor del gradiente en alguna estación 
determinada. La suma algebraica de los V¡ al dar la vuelta al 
polígono deberla valer cero, sin embargo, la precisión de los 
aparatos, las variaciones de las corrientes eléctricas parásitas, 
los errores de apreciación en las lecturas, etc. 1 conducen a un 
valor "e" denominado error de cierre, sinónimo de calidad en las 
mediciones realizadas. 

100 1 el 
e = 

I:Jll_ViJ 

en tanto por ciento. 
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Si p S 5% se considera al trabajo satisfactorio, de lo 
contrario debe repetirse la operación. Una mala lectura influye 
en todas las dem§.s, ya que 11 e 11 se reparte en 11 n 11 partes 
correspondientes a los intervalos del poligono. · 

Si el electrodo colocado a la izquierda tiene mayor 
potencial que el colocado a la derecha se considera la lectura 
positiva y negativa en caso contrario. Varias lecturas grandes 
sucesivas y luego un cambio de signo en el potencial, determinan 
a las zonas de anomallas y se detallan con el método de 
potenciales con intervalos más pequeños. 

s.2.2.s INTERPRETACION. 

a, CUALITATIVA. 

Los resultados se presentan en forma de mapas de 
equipotenciales; junto a cada linea se escribe el valor y signo 
del potencial correspondiente. El yacimiento mineral representa 
un dipolo, con carga negativa en su parte superior y la linea que 
la une con su parte inferior positiva se le denomina eje del 
dipolo o de polarización. 

Si la configuración representa a lineas equipotenciales de 
valor decreciente circulares, se puede decir que el cuerpo es 
isométrico, con eje de simetrla vertical que coincide con el eje 
de polarización y el centro negativo a su vez con el epicentro 
del polo superior del cuerpo. 

Si las equipotenciales son lineas cerradas alargadas en 
forma de óvalos o elipses, dará como resultado que la proyección 
horizontal del eje de polarización coincida con la dirección del 
rumbo de la dimensión mayor de las equipotenciales. 

Los efectos topográficos abruptos tienden a desplazar los 
centros negativos de la anomalia. Un conjunto de perfiles 
normales al rumbo del cuerpo mineralizado indican de igual manera 
la forma y extensión de la anomalía. 

b. CUANTITATIVA. 

Con objeto de obtener mayor información acerca del ancho del 
cuerpo, extensión, profundidad y ángulo de polarización, se han 
calculado monogramas a partir de la distribución de potencial 
alrededor de cuerpos polarizados de forma sencilla, las 
observaciones de campo se comparan con estos modelos y se elige 
el que más se asemeja a condiciones intermedias de estos modelos 
(Satyonarayana y Haricharan, 1985). 
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METODO DE POLARIZ7'CIOll INDUCIDA. 

El presente método se emplea para localizar yacimientos 
conductores como son los del plomo-zinc. La polarización inducida 
es un fenómeno que se produce en la interfase mineral metálico
electr6lito, o sea, que se genera en la superficie de contacto 
del mineral conductor con la roca que lo contiene, a mayor 
superficie de contacto el efecto se superpone, como es el caso 
de las mineralizaciones diseminadas; si la mineralización es 
masiva posee una aureola de diseminación o bien está constituida 
por cristales cuyas caras son susceptibles de ser polarizadas. 

5.2.3.1 EXPLIC7'CIOll TEDRIC7'. 

El fenómeno de la polarización inducida se visualiza de la 
siguiente forma: si al terreno le es aplicada corriente continua 
por medio de un par de electrodos en presencia de particulas 
metálicas, éstas ·se polarizan a lo largo de su superficie de 
contacto con el medio que les rodea. En dicha interfase se 
produce el cambio de conductividad iónica a la electrónica e 
inversamente. La fig. 5.2.J.l.a muestra cómo en las superficies 
opuestas del cuerpo se produce una acumulación de iones que no 
han. cedido sus cargas, en el momento de suprimir la corriente 
suministrada, los iones retoman su estado inicial, o sea, la 
polarización desaparece en un cierto tiempo que depende de las 
propiedades de los materiales subyacentes. 

La diferencia de potencial en los electrodos M y H, no 
desaparece bruscamente, de la misma manera la corriente aplicada 
tarda ·en establecerse; se recomienda sea aplicada durante un 
lapso de tres minutos. 

En rocas carentes de substancias metálicas se puede 
presentar el fenómeno de polarización inducida, este efecto es 
conocido corno polarización de membrana, diferente a la 
polarización de interés también llamada polarización de electrodo 
mencionada. 

Una roca porosa saturada de un electrólito permite el paso 
de corriente eléctrica, si se encuentran minerales de arcilla 
atraen iones positivos del electrólito, con lo que se produce 
alrededor de cada particula de arcilla una capa cargada al ser 
aplicada una corriente eléctrica, al interrumpir dicha corriente 
el efecto tarda en desaparecer, lo que produce incertidumbre en 
las respuestas de polarización inducida (Parasnis, 1971). 

La principal aplicación del presente método es para 
minerales conductores diseminados; la esfalerita no es 
conductora, pero suele presentarse con abundante galena y as!. ser 
descubierta. 
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S • 2. 3 • 2 PARAMETROS ~ DE MEDICIOll. 

Existen dos' moda1i.aa:des·'.'en' .la. ~edición del fenómeno de la 
polarizaci6ñ inducida! · · 

a. Dominio de :1a frecuencia·. 

b. Dominio del.- ti'empo~-

En el dominio de· lá fl:ecuenc1a resulta ser un método lento 
y susceptible de contaminarse:.en la toma de datos por efectos de 
acoplamiento electromagnético, es costoso y dificil de 
interpretar. 

En el dominio del tiempo el objeto de las mediciones es 
detectar la polarización in_ducida, denominado dentro de los 
procesos electroquimicos que.se originan:en las rocas bajo la 
influencia de una corriente continua, que circula por ellas y que 
se manifiesta por la aparición de diferencias de potencial 
secundarias. 

El fenómeno de polarización inducida en el dominio del 
tiempo es cuantificable por medio de los parámetros de la 
polarizabilidad, cargabilidad.y factor metálico. 

POLARIZABILIDAD (P), Se define como la relación de amplitud 
del voltaje secundario o voltaje de decaimiento, medido un tiempo 
después del corte de- la corriente eléctrica, Vs (t), 'eón la 
amplitud del voltaje prima.rio, .Vp. 

vs ( t ) 
p - ----------- ••••••••• (1) 

Vp 

El voltaje.secundario es mucho más pequeño que el primario, 
por lo que es·usual que el efecto de polarización inducida se 
exprese· en milivoltios por voltio ( rnV /V), si ambos voltajes 
se expresan en las mismas unidades, ( Vs(t) / vp ] , la relación 
es adimensional y comúnmente se expresa como un porcentaje. 

CARGABILIDAO. Posiblemente sea el parámetro que más se 
utiliza en este tipo de levantamientos. La fig. 5.2.3.2.a, 
muestra la curva de decaimiento 6 descarga en la cual es posible 
medir el área encerrada en un intervalo de tiempo t, tal 
cantidad se normaliza para obtener la cargabilidad aparente, M. 
Matemáticamente se expresa a continuación: 

l 
M 

AV 
v,. (t) dt ..••.•. (2) 
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Fig. 5.2.3.2.a Curva de decaimiento. 



La amplitud de las cantidades medidas depende del intervalo 
de integración, asi como del tiempo de carga. Por razones 
prácticas la curva de decaimiento sólo se muestrea una o varias 
veces ·en determinados intervalos de tiempo. 

Debido a que el voltaje secundario se recibe con niveles de 
amplitud muy bajos, las mediciones son susceptibles a 
contaminarse con distintos tipos de ruido; para evitar esto, el 
voltaje secundario se integra por lo común a los 0.45 s. 

FACTOR METALICO APARENTE. Es una forma de representar la 
polarización inducida, fácil de calcular y muy útil durante la 
etapa de interpretación. En el dominio del tiempo se define a 
este parámetro como la relación que existe entre la cargabilidad 
y la resistividad aparente 

M 
FM ......... (3) 

Se deduce que en. l~s ~Cmas de baja resistividad y con 
mineralizacio~es· ñi.et"áliCa ··ae· buena respuesta a la cargabilidad 
esta relación. adopt~· valores muy grandes. 

EMPLEl\DOS. 

En levantamientos de campo por el método de polarización 
inducida Se requiere en general del equipo que muestra la figura 
s.2 •. 3-;J~a,· sus. componentes se describen a continuación: 

l."~·-··una unidad de potencia que en general es un motor de 
comb_usti6n interna acoplado a un generador de tipo trifásico, 
capaz de'producir una corriente alterna en un rango de 50 a 400 
Hz. Según el objetivo la potencia puede variar de más de 20 Kv. 

2.- Un transmisor-rectificador que consiste de una unidad 
que tiene la función de rectificar y transformar la corriente 
alterna de la unidad de potencia a corriente directa 6 alterna 
de baja frecuencia. Esta corriente alterna tiene la forma de onda 
cuadrada y es transmitida al terreno, por medio de dos 
electrodos, corno una serie de pulsos de corriente directa con un 
ciclo de transmisión predeterminado, un tiempo de reposo y un 
nuevo tiempo de trasmisión. Cuando no se env1a corriente al 
terreno la cnergia producida por el motor generador se disipa por 
medio de un elemento resistivo (carga fantasma) . 

J.- Una unidad de recepción; es un dispositivo electrónico 
capaz de eliminar el potencial natural y que puede medir los 
valores de polarización inducida cuando se interrumpe la 
corriente. 
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5,2.J,4 TECNICAS .·DE :MEDIDAS EN CAMPO. 

Los dispositivos· empleados en mediciones de polarización 
inducidá son gradientes y bloques. La elección depende de la 
dimen~i6n .de las e·Structuras geológicas buscadas y del dominio 
que se.trab~je, por lo general durante el periodo de carga en el 
dominio del. tiempo se· obtiene un registro de datos que permiten 
el 'calculo·· d~l valor de la resistividad aparente, es una gran 
ventaja ya que los costos son absorbidos en la investigación de 
polarización inducida. 

5.2.J.4.1 METODO DE GRADIENTES, 

Es un dispositivo empleado en trabajos de reconocimiento, 
se efectúa sobre la linea del dipolo AB, de corriente como se 
muestra en la fig. 5.2.3.4.l~a. Las lecturas se.hacen entre los 
electrodos de potencial M y N, los que se desplaza~ a lo largo 
de la linea de investigación a intervalos a = MN.' 

En campo se· trabaja sobre el tercio central de AB, pues se 
considera que el campo es hor.izontal; si se'· requiere mayor 
profundidad se incrementa la distancia entre los.electrodos A y 
B. Las anomalías débiles se enfatizan variando M y N, se aumenta 
y dismin_uye· el int~rvalo de muestre.o en a'j2. Las lecturas se 
grafican en el punto medio de MN. · 

5.2.J.4.2 METODO DE BLOQUES. 

Es una variante del anterior, el trabajo se realiza sobre 
lineas paralelas a la linea AB; la·separación entre éstas depende 
de . las di~_en~;iones .. de la estructura estudiada. La f ig. 
s •. 2·: 3. 4 :2. a; mueStra· e1· arreglo bloqu~s qu~ se utiliza . 

. Es re·comendable _qúe ant·es. de empre.~der el estudio de manera 
sistem~t1ca·;.: .. se ;efeCtúeri: medidas de pr_ueba, asi se contará con 
resultados ·para·· comparaciones posteriores . 

. _ ... , . :-~ ~.' ' . ... 
5. 2, J, 5 . INTERPRETllCIOll • 

. . ·.-·.--'En'.: ;.:e~-~~' .. '.·· ·~~~-~-~·:.:·_.~:~~·;·.'..J~.f·ier~ :: el ... ta~·a·fto t inclinación y 
···Profi.indidaa: ·de . .--185 ,'.Jñinéiai'fz:aciciiies 'detectadas;: las ·conclusiones 

' obtenidas·:, ·p.~'ríni t;eri: :·i?~O'cj;-a·m·ar· .. _. ad·et::Uadamerite ¡ ,1a·s.·: obras directas 
pos_t!'i!.riOres,· ... cOn·-.1á ·'ayuaa :di?"-:-1a :iriform8Ción ·ge.ológica disponible. 

. , . . ~ ;: ·. . '. . . . . ' . 

111 



A 

_[ M~N 
O-

Fig. 5.2.3.4.1.a Método de gradientes. 
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l'ig. 5.2.3.q.2.a M6todo·de bloques. 



Al seleccionar las anomal1as se estudian con más detalle; 
si la curva de polarización inducida es simétrica se infiere un 
cuerpo_ vertical, de lo contrario la parte con menor pendiente 
indica el sentido en que buza el cuerpo anómalo. 

Si la anornal1a es muy intensa en milisegundos se considera 
que la originan minerales diseminados, lo contrario se adjudica 
a un cuerpo polarizable masivo. 

Aproximaciones cuantitativas se obtienen con el empleo de 
curvas patrón obtenidas teóricamente y con técnicas de modelado 
fisico para determinar la extensión lateral, cima y echado del 
cuerpo polarizable. La etapa final de interpretación presenta 
mayor dificultad, pues se necesita un sistema de computo de gran 
capacidad y el empleo de métodos numéricos para modelado, 
utilizando las técnicas de diferencias finitas o elemento finito. 

s.2.4 METODO TURA!i. 

La aplicación directa del método TURAM es par~ la 
exploración de minerales metálicos, principalmente si se 
presentan en yacimientos masivos, es uno de los más efectivos de 
entre los métodos electromagnéticos de campos variables con el 
tiempo. Se sugiere el presente método en yacimientos minerales 
que presentan continuidad electrónica y para detectar zonas de 
falla milonitizadas y húmedas. Si existe roca conductora 
superficial se genera un acoplamiento electromagnético, el cual 
oscurece la respuesta de cuerpos mineralizados a mayor 
profundidad. 

S.2.4.1 GENERl\LID~DES, 

El fundamento fisico del fenómeno se basa en la inducción 
electromagnética; el campo inductor se produce con cables largos 
aterrizados o bobinas aisladas. 

Las mediciones consisten en comparar en araplitud y fase los 
campos magnéticos inducidos, por medio de dos bobinas 
interconectadas eléctricúrnente por medio de un compensador tipo 
puente a lo largo de perfiles paralelos entre si. Por este par 
de bobinas el método recibe el nombre de TURAM, ya que en el 
idioma sueco turam significa "dos bobinas 11 (Orellana, 1974). 

5,2,4,2 Pl\Rl\METROS OBSERVADOS. 

En el método TURAM las relaciones entre intensidades de 
campos magnéticos primario y secundario ( Hr y H, ) , y el ángulo 
de fase O:., son muy valiosas ya que proporcionan una idea del 
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campo·· éin6ma10 .- de( Sub"Suelo y de la posible existencia de un 
cuerpo,:~·:con~uc~?~ :.-~ubyace.nte. ·Se emplea un campo primario 
eS:tacio~arlo.· en·,13:1· t~rre'no y un sistema de recepción móvil que 
le .da ·1a·.~'eritaja-. de·:.ser·.rápido, económico y resolutivo. 

\"- · .. · ::-Pi~:-~1~'~.·.:t~.fi~o ,en ·el· método TURAM, la relación de intensidad 
... -~de ·é6.?n'pO·'.fü:f/HP}.~Y :e~-. ángulo de fase, constituyen los parámetros 

de ·m~dic~·ón a obtener ·aurante una investigación geoeléctrica. 

S.2;4.3 DISPOSITIVOS DE MEDICION • 

. . ·La fig; ·s •. 2. 4. 3. a muestra los dispositivos de medición que 
más se emplean. 

a. CABLE LARGO ATERRIZADO. Este dispositivo es adecuado para 
trabajos de reconocimiento, las respuestas de cuerpos conductores 
subyacentes son más intensas y el levantamiento es rápido y 
económico. Cuando se han detectado anomalías interesantes 
conviene realizar el trabajo con más detalle, empleando la 
modalidad de bobina aislada o malla. 

b. DODINA AISLADA O MALLA. Con este dispositivo inductor se 
obtienen parámetros del cuerpo anómalo detectado, tales como 
echado, profundidad al eje de corriente anómalo, etc. 

En esta modalidad se tienen dos formas de empleo; si la 
estructura no se encuentra muy inclinada las mediciones de 
preferencia se realizan dentro de la bobina y si el echado es 
fuerte fuera de ella. 

s.2.2.4 TRABAJO DE Cl\MPO. 

Para lograr un efecto máximo de acoplamiento inductivo entre 
el sistema de transmisión, la estructura mineral y las bobinas 
receptoras, el cable largo aterrizado o el lado mayor de la 
bobina emisora deben estar en posición paralela al eje principal 
de la estructura a estudiar; las lineas de medición deben 
situarse perpendicular~ente al cable largo o el lado mayor de la 
bobina emisora; además, ~a longitud de estos debe ser igual o 
mayor al eje mayor de la estructura. La separación de las lineas 
de medición depende del objetivo geológico. 

Para que el flujo magnético transmitido sea máximo dentro 
del plano de la estructura, es importante que el equipo de 
transmisión se encuentre del lado buzante dal cuerpo geológico. 

Las bobinas receptoras se desplazan a lo largo de cada linea 
y con ello se mide la relación de intensidad de campo y la 
diferencia de fase, en los campos captados por estas. 

, El punto'· de lectura se atribuye a la bobina más cercana al 
emisor; las sigúientes expresiones matemáticas son las 
correspondientes a las medidas realizadas: 
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intensidad de campo magnético en la bobina P 
R medida 

Hu intensidad de campo magnético en la bobina A 

Fase medida = A 0 = 0A - 0P 

0A = ángulo de fase en la bobina A 
0P = ángulo de tase en la bobina P 

En algunas estaciones el campo inducido es muy intenso y el 
puente compensador sale de su rango de operación, si se reduce 
la separación de las bobinas receptoras y se realizan dos 6 más 
mediciones entre las estaciones, se obtienen las relaciones 
correspondientes a estas estaciones, multiplicando las relaciones 
de intensidad de campo y la diferencia de fase será la suma de 
cada una de ellas. 

5. 2. 4. 5 CORRECCIONES DE LA INFORMACION. 

Las observaciones de campo deben normalizarse para eliminar, 
en lo posible, el campo magnético primario y resaltar el campo 
magnético secundario o inducido. El procedimiento se puede 
realizar de la siguiente forma: 

l.- Se considera que el medio de propagación es el vacío. 

2.- se calcula el campo teórico debido al tipo de emisor 
empleado; se considera su forma geométrica y la distancia del 
emisor a cada una de las bobinas receptoras, en cada estación. 

:J. - Con el Valor teórico del campo magnético se puede 
calcular la relación de este en estaciones sucesivas. 

4.- Se elabora una tabla de relaciones teóricas para cada 
línea y estaciones de medición. 

S.- Los datos obtenidos en el levantamiento se normalizan 
con respecto a las relaciones teóricas. 

Tal normalización produce valores pequeños, los que 
multiplicados por un valor, cien por ejemplo, ayuda para que 
sobresalgan en una gráfica. 

Los valores de fase diferentes de cero indican la presencia 
de una anomalía del subsuelo, la cual en general se debe al 
efecto de los cuerpos conductores. En el espacio libre el campo 
magnético no se desfasa; las anomalías de fase son negativas Y 
no necesitan corrección. 
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EQUIPO DE MEDICION. 

E·n el método TURA!~ se requiere de un sistema de emisión de 
ondas electromagnéticas variables con el tiempo, y un sistema de 
recepción ó detección de tales ondas, corno a continuación se 
menciona. 

a. La fuente de potencia es en general un motor-generador 
de gasolina, otro componente de emisión es el transmisor, que es 
un dispositivo electrónico el cual actúa como un generador de 
ondas senoidales a diferentes frecuencias. se debe contar con 
alambre magneto de buena calidad y f 1sicamente resistente a la 
abrasión para conformar la antena de emisión¡ si se emplea la 
modalidad de cable largo aterrizado, se requieren dos varillas 
metálicas para usarlas como electrodos. 

b. El sistema de medida consta de dos bobinas de alta 
impedancia de entrada, llapadas bobinas primaria y secundaria 
interconectadas por un puente ó compensador, cuya función es la 
de determinar las intensidades del campo magnético en cada bobina 
y automáticamente calcula la relación de intensidades de campo, 
Hs/Hp. También proporciona la diferencia de fase entre los campos 
primarios y secundario inducidos en la bobina. 

INTERPRETJ\CION. 

Los parámetros que se interpretan cuantitativamente se 
mencionan a continuación: 

LOCALXZ1'.CION: Los valores máximos de relación, conjuntamente 
con los desfasamientos representados en un perfil, indican la 
ubicación del flujo de corriente anómalo, conocido también como 
eje de corriente. 

PROFUNDIDAD: Una regla de 11 dedo 11 establece que la 
profundidad al eje de corriente es igual a la mitad del ancho de 
la anomal1a. Existen diversos métodos (modelado f1sico 6 
matemático) para determinar este parámetro con mayor certeza. 

ECHADO: Este parámetro puede determinarse cualitativamente 
empleando transmisores a cada lado del conductor. 

CONDUCTANCIA: Este parámetro es capaz de proporcionar una 
idea de la calidad eléctrica del conductor a través del producto 
at (a = conductividad, t = espesor). Para ello se emplean 
nornogramas. 

El principio básico de la interpretación del método TURAM 
es suponer que la roca encajonante a un cuerpo conductor, posee 
una conductividad despreciable y el desfasarniento es debido a la 
existencia de cuerpos conductores en el subsuelo. orella.na (1973) 
enuncia algunas reglas que pueden tornarse en cuenta para efectuar 
una interpretación cualitativa. 
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5.2.4.B MODALIDAD PROPUESTA EN EL EJEMPLO DE APLICACION. 

Debido a lo ,costoso del método TURAM sólo se aplica en áreas 
donde se dispone de indicaciones importantes de la existencia de 
un cuerpo conductor. El transmisor debe ubicarse a una distancia 
tal que el objetivo o respuesta anómala no sea afectada por la 
zona no útil 6 demasiado lejos ocasionando un campo débil, 
dificil de muestrear. 

La fig. 5.2.4.B.a esquematiza la modalidad propuesta en el 
estudio realizado en la Catarina, este ejemplo es muy interesante 
pues el transmisor se coloca cruzando la posible orientación de 
la estructura. Esta propuesta modificada del TURAM clásico se le 
dio el nombre de equipotenciales, corno se observa las bobinas de 
recepción se hallan situadas a la misma distancia a la fuente. 
En condiciones ideales no se obtendrá el mAximo acoplamiento 
inductivo entre el transmisor y la estructura, como en el caso 
de un cuerpo tabular perfecto, vertical y perpendicular el 
transmisor, en este caso el acoplamiento seria nulo. En la 
naturaleza esto no ocurre, Duckworth y Bays (1984) establecen 
para esta situación la existencia de un punto de acoplamiento 
nulo, que da lugar a valores de relación y fase positivos y 
negativos según sea la bobina de referencia, fig. 5.2.4.8.b. 

Este método minimiza la separación entre transmisor y 
estructura; las bobinas reciben el mismo campo primario por 
situarse en la misma linea de potencial magnético y la separación 
de bobinas puede aumentarse tanto como sea posible ya que elimina 
el efecto de gradiente debido al campo primario. Aspecto 
contrario al TURAM clásico, en el cual si las bobinas están muy 
separadas salen de su rango de operación, lo que dificulta su 
empleo para localizar cuerpos a profundidad. 

Si las bobinas se hallan fuera de la anomal1a y como no se 
presenta gradiente, la variación vale 1 y oº para la diferencia 
de fase; fuera de estos valores se puede identificar la presencia 
de cualquier anomal1a. Lo anterior implica que la informaci6n no 
se necesita corregir, caso contrario con el TURAM clásico en que 
la existencia de una anomal1a no se puede reconocer si no se 
corrigen los datos eliminados los gradientes del campo primario. 
Sólo en el caso de que el terreno sea muy abrupto las mediciones 
se van afectadas tanto en TURAM cl5sico como en el modo 
modificado y se puede realizar la correcci6n adecuada (Cuevas, 
1982) • 

5.3 EJEMPLOS DE APLICACION EN MEXICO. 

5.3.1 METODO MAGNETICO TERRESTRE EN EL DISTRITO MINERO DE 
REAL DE ANGELES, EDO. DE ZACATECAS. 

S.3.1.1 INTRODUCCION. 

En el Distrito de Real de Angeles la galena, esfalerita y 
plata ocurren cOn minerales como la pirita, pirrotita y 
arsenopirita en fallas, vetas y fracturas estrechas, como granos 
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diseminados y a lo largo de capas planas. El yacimiento se 
presenta corno un cuerpo de forma cónica visto de planta y se 
encuentra cercano a la superficie; mide aproximadamente 500 X 400 
m, y la profundidad conocida es de 300 m. La roca encajonante se 
encuentra moderadamente deformada, las capas se forman de 
intercalaciones que van de 11 greywacke 11 carbonatadas, areniscas 
y lutitas pertenecientes a la Formación caracol del Cretácico 
Superior, y de las descargas mineras. Se presenta el método 
magnético terrestre de forma cualitativa para demostrar su 
eficiencia, pero la zona se ha estudiado con otros métodos 
convencionales. 

Generalmente el yacimiento no es de naturaleza ~agnética, 
pero como se presenta con una ganga de minerales sulfurosos 
magnéticos es posible delimitar el cuerpo mineralizado y optimar 
los barrenos para la etapa de reconocimiento del depósito 
mineral. 

5.J.1.2 LOCl\LIZl\CION. 

El Distrito de Real de Angeles se localiza sobre una región 
semiárida de la meseta central cercana al centro geográfico de 
la República Mexicana, al sureste del estado de Zacatecas, a 
medio camino entre las ciudades de Zacatecas y San Luis Potosi, 
fig. 5.3.l.2.a. Se encuentra a una altura sobre el nivel del mar 
de 2300 m. 

5.3.1.J ODJETIVO DEL ESTUDIO. 

La exploración geofísica sobre el distrito minero de Real 
de Angeles fue con el propósito de definir los limites del 
depósito, investigar el potencial bajo la proximidad del sitio 
propuesto, en la zona de descarga de mina y la disposición de 
áreas de escoria, (Stoiser y Nieto, 1979). Dicho estudio fue 
emprendido en 1975 a cargo de la compañía Explorning, S.A. de c.v. 
a partir de mapas geológicos y con la ayuda de los resultados de 
las barrenaciones. 

S.J.1.4 GEOLOGil\ DEL Yl\CIMIENTO. 

La fig. 5.3.1.4.a muestra al depósito mineral cerca de la 
superficie d~l ~uelo con las medidas de 400 X 500 rn, es de forma 
cónica asimétrica con pendiente hacia el Oeste. se encuentra 
cubierto por desperdicios de mina con lSm de espesor; escombros 
de la Villa, capas de caliche alternadas sucesivamente por capas 
lechadas de 5 a 10 ra de espesor y una zona de transición con 
mezclas de óxidos y sulfuros de 25 m. de espesor. La fig. 
5. 3 .1. 4. b muestra al cuerpo sulfuroso el cual se encuentra 
encajonado por una roca de grano fino de ambiente marino somero, 
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es una roca elástica de ·la Formación ca:racOi_. que dáta del 
cretácico y. consi~te ... de·. capas ·delgadas, lerlticul~rES con 
interc~laciones de .-··arenisca, grauvaca,· . lutit~,: . ~squiStos · y 
argentita. · · · · · · . . . 

Es el tipo _Flyscht CarBcterlstiCa e,S_tÍ-a~igráfica de la capa 
encajonante. Se observa estratificaci6n·Cruz.ada· slumping. (fig. 
S.3.1.4.b). 

, .se" exponen en las colinas ·inmediatas dos formaciones 
antiguas; la cuesta del Cura e Indidura, al sur del depósito. 

5.3.1.S MINERALOGIA. 

El yacirniento esta asociado a una ganga sulfurosa y a 
minerales.no metálicos hipogénicos que ocurren como granos de 
tamaño pequeño a mediano, separados, discretos, diseminados 
dentro de la matriz arcillosa de la roca sedimentaria, corno 
rellenos y agregados en juntas, fracturas y en capas planas, en 
vetas y estrechas fallas discontinuas. Los minerales del 
yacimiento son la galena, la variedad de esfalerita (marmatita) 
y freibergita. 

Los minerales sulfurosos de ganga son la pirita, pirrotita 
de baja temperatura, arsenopirita y marcasita los cuales se 
asocian a la mineralización de plomo-zinc-plata. 

La opinión más evidente sobre el origen del yacimiento 
mineral se inclina por la acción hidrotermal. 

S.J.1.6 INVESTIGACION llAGNETICA TERRESTRE. 

Se utilizó un mügnetométro portátil de campo vertical para 
determinar la asociación de la pirroti ta con el yacimiento 
mineral ya que ofrece una magnifica respuesta magnética. Se 
obtuvo una favorable respuesta sobre una linea de prueba a través 
del depósito Real; de esa manera se investigaron 5 linea 
separadas 100 m. Las lecturas se tomaron a intervalos de 20 m 
sobre cada linea. El resultado se presenta en el mapa de 
contornos de la fig. 5.3.1.6.a. 

En dicha figura se aprecia una buena correlación de la 
anomalía magnética y el yacimiento mineral. La anomalía consiste 
de un alto de 800 gammas, flanqueado al norte por un bajo de 150 
gammas y tendencia de Este a noroeste contenido en el área 
mineral. Esta dirección conforma claramente la orientación y 
posición de las principales vetas de falla que cortan el cuerpo 
diseminado. La alta concentración de pirrotita .9.ontenida en 
dichas vetas es la causa de la anomalía. 

La característica de la anomalía es el cambio del perfil a 
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lo largo de una dirección horizontal, la forma suave y ancha en 
el lado oeste sugiere una fuente profunda, en el lado Este la 
forma de la anomal1a tomó la forma de un pico positivo, y cerca 
a éste dos picos negativos; se encuentra por lo tanto la zona del 
yacimiento limitada por el alto magnético positivo. 

Los datos magnéticos obtenidos en esta investigación 
muestran que la respuesta magnética de la pirrotita se puede 
utilizar para determinar la localización y la extensión 
aproximada del área del Yacimiento Real de plomo-zinc-plata. 

5.3.2 

5.3.2.1 

ESTUDIO GEOFISICO CON LOS METODOS DE POLl\RIZACION 
INDUCIDA, POTENCIAL NATURAL Y TURAM EN EL l\REA LA 
CATARINA, MUNICIPIO DE GUACHINANGO, JALISCO. 

INTRODUCCION. 

El área la Catarina fue explotada desde la época de la 
Colonia; a principio de este siglo se cerró por incosteable. En 
1977 el lugar fue reestudiado por el Consejo de Recursos 
Minerales con geolog1a regional y posteriormente con geolog1a de 

. detalle en superficie e interior de mina, as1 como de obras 
directas como barrenación. 

En la actualidad, el yacimiento mineral del área La catarina 
se tiene perfectamente ubicado y se considera Reserva Mineral 
Nacional. 

En septiembre de 1984, la Coordinación de Exploración 
Geof1sica de la zona Centro del Consejo de Recursos Minerales 
realizó un proyecto de exploración geof1sica en esta área con los 
métodos de Polariza·ción Inducida, Potencial Natural y TURAM entre 
otros, · 

S.3.2.2 LOCALIZACION. 

El área de estudio llamada la Catarina se localiza a los 20° 
33 1 de latitud Norte y 104º 22' de longitud Oeste. Se llega por 
la carretera federal Guadalajara-Arneca-Talpa de Allende, a 50 Km 
de la ciudad. de Ameca se toma una desviación de terraceria que 
se sigue durante e Km. un kilometro antes de llegar a la 
población de Guachinango se ubica el área de la Catarina. Figura 
s.3;2.2.a. • 

S.3.2.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO GEOFISICO. 

Los estudios efeétuados en dicha área fueron con carácter 
de investigación, el primer objetivo fue el de observar la 
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respuesta que la estructura mineralizada· presenta :a-."i.os distintos 
métodos, por medio de diversas técnicas ·y ... _,dispositivos de 
medic~ón: la investi9aci6n proporciona _el c~nocimiento adecuado 
de las respuestas geofisicas, en condicio~es,.d~versas ayuda al 
empleo más eficiente, resolutiva y ecoi:-iómico de :los métodos en 
levantamientos futuros. 

En el método TURAM se empleó una nueva t'écnicB. y.se le_ llamó 
técnica de equipotenciales, debido a· que . las·_ n:iediciones 'se 
realizaron sobre las 11neas equipotenciales del· campo 
electromagnético producido artificialmente. 

La polarización inducida se empleó como méto_do de apoyo para 
localizar zonas con mayor concentración de minerales metálicos, 
se investigaron las respuestas obtenidas al variar· los .parámetros 
de los dispositivos de medición como son: separ8ci6n .·entre 
electrodos de potencial, separación entre electrodos de 
corriente, etc. 

El levantamiento de potencial natural tuvo_ como .~bjetiyO 
establecer las anornallas de potencial natural y su .:correlaci6n 
con las estructuras mineralizadas, y comparar el: métodq_·con_..los _.i 

demás empleados para considerar aspectos t~les .. como-.. rapide_z. _,de .·: 
le~antarniento, sencillez, econornla y podei:: .. de .:S!?~O~uci~n ;··\:: 

·" 

5.3.2.4 GEOLOGIA DEL DEPOSITO M~NEJlli!Jl(;-i:· ·:;-:, "". - · : 
'.::}; _,.. ~--., "< '-~- ·,,:-,. 

Pi-edomina·;·:en · .. la región' rOCa -;~~dé~i't:~·>~ri?-~:~~:~I~~{~~::-~~:~·- edad 
Terciario yolcánicO, con : piopilitiz.ac"'~6n· _;en", ~enoi; -. gr~~-º.< Este 
tipo de, rOéa s~. halla lñuy :fractura.~a: y~~~~~ 'pi;in_cipal~s. si'~temas 
de fracturamiento tienen ·rumbos- .N\~ 60° SE ,.y .. NE-45º .sw; (C.R~M., 
1979). . . . . . . «' . 

Litol6gic."amente· el área está integrada. por· rocas volcán.icas 
pertenecientes a.1 Terciar1o 'andes1tico,· ubicadas dentro de la 
provincia fisiográfica de la plataforma volcánica. su cornposici6n 
varia-de tobas feldespáticas y llticas, de composición andes1tica 
6 _traqu!tica, iiitercaladas con horizontes de derrames andes1ticos 
que-cubren las partes medias y bajas de la sierra el Cornalito y 
los Valle~. En las partes altas se observan tobas riodaclticas 
y riollticas con horizontes de derrames intercalados. 

La Veta La Catar ina presenta un rumbo general HW 57º SE y 
buzamiento de entre 65º y SOº al NE, tiene un espesor rnuy variable 
y va de 6 a SO ra. Aflora a intervalos constantes a lo largo de 
2.s Km en su cercanla el Cerro El Rayo. En el extremo Suroeste 
se halla interceptada por la veta falla El Aguacero. A rumbo de 
veta se presenta una serie de fallas con rumbo NE-SW al N-S, que 
les han ocasionado desplazamientos verticales de poca Ñagnitud, 
fig. 5.J.2.4.a. 

El área está cubierta por tobas de composición andesltica 
y traqu1tica de grano fino a medio, intercaladas con horizontes 
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de· tobas liti,ca·s· y. derrames de composición :andes~ti~a de textura 
.cristal~n~ ... fina· .. a·:.P.or~id~ca. Sobr~' .estas _tobas se observan 
derr·ames. Y".tobcis de' comP6-sici6n ·1átltica··con .. espEiSores del orden 
de l:C?S .15· a· los. 28. m. 

5.3,2.5 'MINERALOGIA. 

El yacimiento está· compuesto por estructuras tabulares 
dentro de las cuales presentan pequeñas vetillas fracturadas 
hasta de 20 cm mineralizadas con apariencia de clavos. 

Se puede decir que la mineralización se asocia a brechas de 
falla, cementadas por sílice con óxido y sulfuros. Se distinguen 
dos periodos de mineralización; primero relleno de cavidades y 
fisuras de· cuarzo blanco estéril y en el segundo periodo; el 
cuarzo de color amarillo claro y gris cristalino contiene 
sulfuros de plata-plomo y fierro especular. 

El yacimiento se clasifica como de origen hidrotermal del 
tipo de relleno de fisuras en una brecha de colapso, cuyo 
Cementante son el mineral de sílice con óxidos y sulfuros. 

En La Catarina la mena está formada por galena, argentita, 
esfalerita, marmatita, calcopirita y calcosita. La ganga está 
.constituida por cuarzo blanco, calcedónico y cristalino, pirita, 
pirolusita, especularita y óxidos de fierro. Las alteraciones 
más importantes al alto de la estructura son provocadas por los 
minerales clorita, sericita, epidota, pirolusita, goetita, 
hematita y s1lice. Al bajo predominan la hematita y la clorita. 

5,3,2.6 INVESTIGACION GEOFISICA. 

5,3.2.G.1 POLARIZACION INDUCIDA. 

TRABAJO EFECTUJ\DO. con 'tránsito y cinta se trazaron lJ 
lineas de JSO·m. Las lineas se estancaron cada 10 m y tienen un 
rumbo general de U 47º E. La ubicación y distribución puede 
observarse en la fig. 5.3.2.6.l.a. El cubrimiento lineal fue de 
4.55 Km y el superficial de 0.131 Km2 • 

Con 'el método de polarización inducida, se efectuó un 
estudio paramétrico con los arreglos electr6dicos gradientes y 
bloques, la separación de electrodos de corriente fue AB=l050 m 
y entre los electrodos de potencial MN = 25 m. 

RESULTADOS OBTENIDOS. La fig. 5.3.2.6.1.b r,,uestra el 
resultado de ensayar tres separaciones de electrodos de 
corriente, con AB = 1050 rn se obtiene una curva menos intensa y 
con menos ruido; la separación entre electrodos de potencial fue 
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constante e igual a 20 m. sin embargo, las tres aberturas indican 
perfectamente la anornal1a de polarización inducida. La abertura 
idóne~ ha sido de 1050 m, además cumple con lo antes mencionado 
de que el campo eléctrico es prácticamente constante en el tercio 
central del segmento AB y corresponde a una longitud de 350 rn de 
las lineas. 

La fig. 5.3.2.6.1.c muestra los resultados con el arreglo 
de· bloques¡ se hicieron hasta 8 lineas paralelas a la linea donde 
quedaron los electrodos de corriente A y B. 

La morfolog1a de las curvas es muy semejante y el error 
entre intensidades de polarización inducida es aceptable. Se 
decidi6·empl~ar dicho arreglo por ser más rápido y económico en 
su, operación. 

La fig. 5.3.2.6.1.d representa las curvas de polarización 
inducida obtenidas variando los electrodos de potencial, con 
MN=20, 40 1 60 y 80 m con un intervalo de muestreo de 10 m y 
AB=l050 ~· Resulta muy interesante observar corno a 1 aumentar la 
distancia MN, la· intensidad de respuesta disminuye al ser la 
curva más amplia, sucederá lo contrario si al aumentar el volumen 
de1 roca investigada, MN más grande, aumentará el contenido 
mineral polarizable, con esto se eligió a MN=20 m como la mejor 
abertura. 

De la f ig. 5. 3. 2. 6. 1. c se aprecia que la pendiente más 
fuerte de las curvas anómalas indica el rumbo del echado de la 
veta, en general está entre los 65° y 80° hacia al NE. 

Las fig. 5.3.2.6.1.a y .e, presentan en forma gráfica los 
resultados de cargabilidad y conf iguraci6n de isocargabilidades 
para los parámetros AB=lOSO m y MH=20 m, elegidos y tornando 
lecturas en nueve lineas para una posición de electrodos de 
corriente. El valor de fondo asignado se eligi6 de 5 rn, a partir 
del cual las curvas se consideran anómalas. La estructura mineral 
queda definida por los máximos de cargabilidad. 

Los desplazamientos de las curvas indican el echado y que 
posiblemente la concentración de minerales no es superficial. 
También indican desplazamientos de la estructura por fallas como 
se observa en la fig. 5.3.2.6.1.a. La amplitud de las anomalías 
de.polarización inducida crece desde la linea 225 hacia la linea 
500, indica una mayor diserilinación de sulfuros polarizable 
alrededor de la estructura, geológicamente es muy importante ya 
que los clavos mineralizados se hallan rodeados de una aureola 
de-diseminación. 

S.3,2.6,2 POTENCIAL NATURAL. 

TR1\B1\JOS EFECTUADOS. En 8 lineas de rumbo N47º E, con 
longitud de 350 m cada una y separación de 50 ~ entre ellas, se 
realizaron las mediciones de Potencial Natural. Las !!neas 350, 
donde la base se situó en la estación 13.80 (en la estación 14.00 

122 



existía una propiedad). Se tomaron lecturas de enlace entre las 
bases de las lineas, para definir sus potenciales con respecto 
a un punto al que se asign6 un potencial cero. Las lecturas a lo 
largo ·de las lineas se efectuaron con una separación de 20 m 
entre electrodos y las lecturas de enlace entre lineas con 
separación de 25 m. 

RESULTADOS OBTENIDOS. La fig. 5. J. 2. 6. 2.a muestra los 
resultados gradientes. La mejor definición de la estructura La 
Catarina se obtuvo con el método de potenciales, posiblemente en 
el método gradientes la abertura MU = 20 m no fue la adecuada y 
ocasionó respuestas muy ruidosas dif 1ciles de correlacionar con 
el yacimiento. 

Los perfiles correspondientes a la figura de potenciales 
producen mínimos negativos que demuestran lo efectivo del método 
para detectar la anomalia, con excepción de la linea 450, los 
potenciales con minimos negativos del orden de decenas de mV se 
presentan sobre la traza de la veta e indican las zonas con mayor 
cantidad de sulfuros. La intensidad de las respuestas se pueden 
deber a pequeños cuerpos de mineralización diseminado y/o 
mineralización con abundante contenido de esfalerita y galena. 

Destacan en las lineas 150 y 200 los potenciales negativos 
más intensos, entre -70 mV y -100 mV; corno las curvas son muy 
agudas indican dimensiones reducidas del cuerpo mineral que se 
encuentra encajonante por roca abundantemente silicificada, los 
fuertes contrastes de resistividad entre el conductor y la roca 
encajonante produce una curva de respuesta de Potencial Natural 
con pendientes muy fuertes, hecho básico de tomarse en el 
criterio de interpretación para evitar errores considerables en 
la estimación de la profundidad al utilizar métodos gráficos. 

En las lineas 250 y 275 los potenciales negativos (hasta -25 
mV) son menores pero más anomalias las curvas an6malas y los 
flancos más suaves. Situación que sugiere mayor profundidad de 
la mineralización de interés y que el valor de la resistividad 
del medio encajonante disminuye. 

Las lineas 300 y 350 no distinguen claramente la ano~alia, 
sin embargo, existen sobre la estructura potenciales negativos. 
Esto es debido a las condiciones topográficas difíciles y no se 
presenta alguna capa de suelo sobre la veta, la situación antes 
mencionada es desfavorable para las medidas de Potencial Natural. 
Las pendientes suaves y la poca intensidad sugiere que el cuerpo 
se halla a mayor profundidad y que es rr.enor el efecto resistivo 
de la roca encajonante (menor silicificación). 

La linea 400 presenta una situación similar al caso de las 
lineas 150 y 200, la angulosidad indica un aumento de 
silicificación en coraparación con las dimensiones del cuerpo 
mineralizado. 

La linea 450 no presenta el fenómeno de potencial natural 
y quizá se debe a que la veta se desplaza por causa de una falla. 
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En la linea 500 aparec'e de nuevo la anornal1a ·pero se aprecia 
de nuevo desplazada.posiblemente a la.falla presente en la linea 
450. El despl~zamiento tarnbi"éli se alcanza a notar en· la linea 
400. . . . 

, Resultadcis -'6~~1¡i:at{voS. Se pueden' consultar en· Gutiérrez 
(1987). 

ELECTROMAGNETICO TURAM. 

TRABAJOS EFECTUADOS. Con tránsito y cintá se trazaron trece 
lineas de 350 m de extensión cada una, ·10 . de estas lineas se 
hallan espaciadas a SO m. Las lineas se estacaron a cada 10 m y 
tienen un rumbo general de N 47º E. La ubicación y distribución 
de lineas puede observarse en la fig. S.3,2.6.3.a. 

El cubrimiento lineal fue de 4.55 km y el superficial de 
0.131 km2. Los resultados más significativos se obtuvieron a una 
frecuencia de 945 Hz, con separación de las bobinas de 40 m. 

Se presentan los levantamientos del método TURAM clásico y 
modificado; en su forma convencional de aplicación se utilizó 
cable largo aterrizado en las lineas 14.00 y 10.SO, con una 
longitud de 1200 m. Con el TURAM empleando equipotenciales se 
aterrizó un cable largo en la linea 500, con la misma longitud 
y las lineas se leyeron desplazando las bobinas en forma paralela 
al transmisor. 

RESULTADOS OBTENIDOS. La fig. 5.3.2.6.3.a muestra los 
resultados obtenidos con el procedimiento convencional; se 
consideran corno puntos anómalos los máximos de tasé y el valor 
del parámetro relación se empleo para clasificar las respuestas 
corno se menciona a continuación: primer orden relación mayor a 
60, segundo orden de 40 a 60 y tercer orden menores a 40. 

En la fig. anterior es posible apreciar flujo de corriente 
anómalo desplazado respecto a la traza obtenida con el método de 
equipotenciales de la fig. 5.J.2.6.3.b, consecuentemente en la 
Veta La Catarina. Tal desplazamiento se puede adjudicar a la 
influencia del gradiente del campo primario asi como al efecto 
de la capa de suelo, si se comportase como conductor. De las fig. 
5.3.2.6.3.a y .b una respuesta semejante localizada entre las 
estaciones 10.90 a 11.40 de las lineas 125 a 250, corresponde a 
anomalias de segundo orden, las cuales no se pueden asociar a 
accidentes geológicos visibles superficiales. 

Entre las estaciones 11.80 a 12.00 y en la linea 325 se 
encuentra la respuesta más interesante de tercer orden asociada 
a La Catarina y coincide parcialmente con el método de 
equipotenciales. 

124 



" l"I 





. Se observa la existencia de otras trazas anómalas, las que 
se sitúa de la.llne~ 125 a 350 entre las· estaciones 12.70 y 13.00 
las que se 'clasifican como respuestas de primer y tercer orden. 

El método de equipotenciales m~estra diversos tipos de 
respuesta, los máximos de fase se consideran como flujo de 
corriente anómalo, que da lugar a tres tipos de respuesta: primer 
orden, relación mayor a -10; segundo orden, relaciones 
comprendidas entre ± S. La f ig. 5. 3. 2. 6. 3, e muestra como el 
método puede generar relaciones de intensidades de campo 
·magnético positivas y negativas, igual para las diferencias de 
'fase; las variaciones del rumbo y echado del cuerpo conductor 
provoca el cambio de polaridad. 

La fig. 5.3.2.6,3.b muestra anomalías de primer orden 
asociadas a la Veta La catarina, la traza anómala se sitúa de la 
linea 125 a 400 y entre las estaciones 11.00 a 12.20, se 
considera que la provoca un alto contenido de sulfuros en el 
cuerpo mineralizado. Las lineas 325, 350 y 400 muestran 
respuestas más interesantes entre las estaciones 11.60 y 12,00 
como puede observarse en la figura correspondiente al método 
equipotenciales y l~ fig. 5.3.2.6,J.d de configuración isofásica 
del método equipotenciales, esta última señala con claridad la 
zona de alteración mineral más atractiva, que se ubica entre las 
lineas 275 a 400. 

se observa la presencia de curvas de relación y fase con un 
ancho considerable, y anornalias de segundo orden sobre las lineas 
125, 150, 175, 200 y 225, entre las estaciones 12~80 y lJ.50, al 
norte de la estructura las que no se pueden asociar directamente 
a la estructura por estar la zona cubierta de suelo arcilloso 
conductor. 

De menor importancia en intensidad y longitud se presenta 
una traza en las lineas JOO y J50 en la estación 13. OO. La 
asociación es provocada posiblemente por alteraciones 
hidroterrnales presentes como la oxidación silicificación y 
cloritización principalmente. 

5.4 CONCLUSIONES. 

Los métodos geoflsicos tratados son empleados en la 
explotación de minerales de plomo-zinc, ya que en general se 
presentan las condiciones adecuadas para detectar estos 
yacimientos, sin dejar de tomar en cuenta las limitaciones que 
poseen estas técnicas ante el problema geológico a esclarecer y 
que la combinación de estas es determinante para localizar zonas 
de interés geofisico-geológicas. 

METODO MAGNETICO TERRESTRE. 

Es un método que va ganando popularidad .en el campo 
geológico debido a la disponibilidad y fácil operación de los 
magnetómetros. 
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METODO EOUIPOTENCIALES 

...-, RELACION 

100 110 

LINEA 125 Ese. 1: zooo 

Fig. 5.J,2.6.3.c 

RELACIONES Y FASES NORMALES E INVERSAS. DEMUESTRAN LA .. 
PRESENCIA DE ALGUll CUERPO CONDUCTOR. 
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En trabajos mineros las anomalías producidas son muy 
intensas y determinantes en forma cualitativa, sin ser necesaria 
la interpretación por modelado avanzado y grandes correcciones 
del te·rreno en la mayoría de los casos. 

El ejemplo del levantamiento realizado en el distrito minero 
de Real de Angeles es claro y la anomalía de campo magnético 
vertical demuestra que con la presencia de minerales accesorios 
es posible determinar indirectamente los limites del yacimiento 
de plata-plomo-zinc. 

El éxito de esta investigaci6n se debe a la planeación 
coordinada con datos de sondeos mecánicos y mapas geológicos, el 
resultado delimita claramente al cuerpo mineral Real, sin 
embargo, no se descubrieron yacimientos adicionales en este 
ejemplo de estudio. 

HETODO DE POTENCIAL ESPONTANEO. 

Es un método que se caracteriza por ser económico y por 
requerir de equipo sencillo y rápido de operar. 

El ejemplo de La Catarina se ubica dentro de un área con 
condiciones geológicas adecuadas y la respuesta de potencial 
natural corresponde al cuerpo conductor de importancia económica. 

El método de potenciales resultó ser más resolutivo ya que 
la morfologia de las curvas coincide con la Veta La Catarina y 
se considera que el efecto es provocado por la mineralización 
existente. 

El método de gradientes no muestra tendencia alguna y por lo 
tanto no se puede correlacionar a la veta, se considera este 
comportamiento a una mala elección de la separación entre los 
electrodos de potencial y con esto provocó que interfiriera mucho 
ruido. 

El perfil presentado por el método de potenciales muestra 
la efectividad de la técnica, ya que los potenciales negativos 
reflejan la forma irregular de la mineralización, la cual se 
supone de pequeñas dimensiones y con alto contenido de esfalerita 
y galena, por ser estos sulfuros que producen anomalías de 
Potencial Natural en condiciones favorables. 

POLARIZACION INDUCIDA. 

El arreglo gradiente dio resultados satisfactorios ya que 
se relacionan a la estructura, la separación de los electrodos 
de potencial influye más que la separación de los electrodos de 
corriente, para detectar a un cuerpo polarizable. 

Para·_intE!.rP~etacfones -cuan.tita_t.ivas se-_requiere -de métodos 
de detalle, con lo, cual se l:JBc;e .rná~ ·~ostoS'o/ ~na gran ventaja es 
q~e se realiza .si.rnultár1e~mente.,iJ:ivestiga.ci.6il c::on el método de 
resistividad~s sin au_me~t~r.:10.s gasto_s .ª~·operación. 
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TURAH. 

El efecto de acoplamiento electromagnético enmascaró la 
respuesta . esperada en el TURAM convencional sobre la Veta La 
catarina. 

En TURJ.J1.equipotenciales la respuesta anómala del subsuelo 
indica la presencia de un cuerpo electricamente conductor y 
coincide perfectamente con la veta y se supone que la fuente se 
halla a profundidad somera. 

La modalidad propuesta, elimina el efecto del gradiente del 
campo magnético primario y demuestra ser susceptible al campo 
secundario inducido, las relaciones y fases son menores que las 
obtenidas con el TURA11 clásico. El método de equipotenciales es 
muy rápido, no necesita correcciones y puede emplearse en 
trabajos de reconocimiento. 
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6. EXPLOTACION Y BENEFICIO 

6.l EXPLOTACION 

La explot;aci.6n es. el acto de extraer los minerales de los 
diversos tipos de yacimientOS y lleVarlos a la superficie de la 
forma más econ6mica Y.- con la mayor seguridad posible. 

Es muy importante la. elección del método de explotación para 
obtener los mej_o~es re~ul tados en el tumbe y se toman en cuenta 
ciertos factores.como son: 

.- . ··_· ·- ....... 
1).- Las cara~terlsti~ás flsicas del mineral y la roca 
encajonante. 

a). Resistencia de1i.tniner~1· y roca encajonante. - Adherencia entre 
las rocas, fracturas:.'Y: fall~s. 

bl. i?rof~ncÍi<ia<i · a~~·j~:. ~;; ia superficie y 
sobrecarga¡- El 'p!?so :_de :·las .rocas de la parte 
estabilidad. del_ tetrenc?.· .• · 

e). oir~cC:i6il:d_e:-iá··~·~~et~J6~.- se proporcionan 
donde ·se ej8~z~_:: __ ~r~i,;_i_6~· a las paredes. 

-~;,:'..'".·.-tlib ~-:~:. ·;, ... ~-\.:.; .. ~-, 

2) .- Natu·~~-~~~-~~~~).>::~1'n_eral • 

característica de 
superior afecta la 

soportes adecuados 

. ;É~~J;,uY:.-~t~-~~~~~~t~··!,p·ará ~eleccionar el método de extracción 
del minerai·:y~ qu~·.i~fluye principalmente como sostén del mineral 
mismo. · ·., __ -· · ·. · ... \.~ -- · · 

-~ ':~-é-f·~:~x<:~-.;:;:·:· .. 
- ~_,.,- :.::/-/·.,-_, ___ . .-.-; 

3)'._- -· Fa·~to·r#,~-:~~cr~~·~-lniCOs y sociales. 

a·) :-- MáXitná:~_'s~9Ui-_idad 

b). -?1~~ili\B.··,: ~i-~~~~-~~ia 
·---··.: 

e) • Má~i·~-~: e~?~-~~la 

Para l~s-.Ya"é::i.i:inient'os·.ae.piomo-zinc se ha hecho un resumen· del 
tipo de explo~aci6n 9ue se-puede llevar a cabo. 

:,,-
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EXPLOTACION DE YACIMIENTOS DE PLOMO-ZINC ... 

A). MINADO A CIELO ABIERTO (GrandeS .y.olümene:;;; geriera~ment:e de 
baja ley en o cerca de la superficie)' · ' 

Tipos de yacimientos: ·stockworks, · di~·~mi~.ac;19p"e~·? .. ·s~~·~~. · 
. ,':,"~.· 

B). MINADO SUBTERRANEO 

l. - Tumbe sobre carga (Vetas con gran inclinación' 'o chimeneas) 

2.- Hundimiento de bloques (G.randes· masas n\ineralizadas, 
stock~ork~, c!lim~neas.,,. ~~~~~1~ .... 

3.- ... Hundimiento. por .subriivel~.s :·: ~-gi-~.~dt7.~ mB.:3as mineralizadas, 
stock~orks, chimeneas, skarn.>' 

4 .- cuartos 
horizontales) 

y .•pilare.~ .<~u?~Po.s prácticamente 

s.- Rebajes aC piso (Vetas .. de· .. 9rBO incliriaci6n o chimeneas) 

7. - corte y relleno ~;·:.~~·;;;.·::t'~·i:J~~a~·~-: ·, (Vt'.!tas, chimeneas y otros 
cuerpos de geometria >.il:rei;ul8r),-:~·;'.'.·. · " 

e - ~~·';i}/,':;<u~~;,'',~~\_:: _tJ .é· 

------------------------~;~·-,-_-:::- ;::.,:«.~;, 

a.- ~ixivfa~i6n ''~nsitti''.'(~~~n~e~ volúmenes. de baja ley) 

Parga P., José de J., 1993. 
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6.1.1 MINADO A CIELO ABIERTO 

Este método de explotación es utilizado ~'n la Mina Real de 
Angeles, la operación de minado se hace '.en 5 etapas, que son las 
siguientes: 

l. Planeación 

2. Barrenación de producción 

3. Voladura 

4. Cargado 

5. Acarreo 

1. Planeación. El minado se hace con programas anuales donde 
se consideran el diseño del tajo y sus características, este 
diseño es revisado por medio de computadoras donde se toman en 
cuenta los siguientes parámetros: Modelo geológico del cuerpo 
mineral, precio de los metales, costo de minado y tratamiento, 
costos administrativos, tratamientos de concentrados y cargas de 
acar,reo y transporte. 

El diseño del tajo es un cono de 4 sº de pendiente en los 
taludes, 1,200 m de diámetro en su parte superior y 400 m de 
pr-ofundidad, con bancos de 12 m de altura y rampas de acarreo con 
un 10% de pendiente. 

2. Barrenaci6n de producci6n. La barrenaci6n de producción es 
ejecutada por medio de dos perforaciones Bucyrus-Erie 45R, el 
diámetro es de 9 7/8 11 y la longitud de los barrenos es de 14.2 
m, incluye 2.2 m de sub-barrenaci6n. 

La plantilla de barrenaci6n que se emplea en sulfuros es de 
6 x 7 m. En promedio se obtienen 1.360 ton quebradas por cada 
barreno en sulfuros. El factor de productividad de las 
perforadoras 45R es 15 m lineales/hora. 

3. Voladura. La operación de cargado de barrenos es 
semiautomático, el mezclado de nitrato de amonio se hace 
directamente en la boca del barreno con el uso de un camión 
mezclador de 9 ton de capacidad. En general, los explosivos 
empleados son: Carga de fondo 5% Tovex, Columna de carga 95% 
Anfo. El factor de carga en sulfuros es 300 g/ton. 

Utilizando la plantilla de G x 7 rn, se perforan unos 74 
barrenos los que producen 100,000 ton de material frangmentado, 
obteniéndose el mejor material cuando los disparos son en lineas 
con retardos en el fondo del barreno y por barreno, y retardos 
en superficie linea por linea. 
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4. Cargado. Para esta actividad se utilizan palas eléctricas, 2 
Bucyrus-Erie 195 B de 13 yardas cúbicas y 1 PH 2100 de 17 yardas 
cúbicas, además de utilizarse como auxiliares 2 cargadores 
frontales· Caterpillar 992 C de 10.S yardas cúbicas, su promedio 
de productividad es de ± 1,500 ton métricas por yarda cúbica al 
dia. 

5, Acarreo. Se utiliza una flotilla de 12 camiones Terex de SS 
ton, con una productividad de 330 ton/hora por cada unidad y 3 
camiones Caterpillar de 140 ton, de productividad 550 ton/hora 
por unidad. 

6. Equipo Auxiliar. La construcción y mantenimiento de caminos 
se hace con 3 Buldozer Komatsu 0155Al, 2 tractores con neumático 
CAT - 824 c, 2 motoconformador caterpillar 16 - G y 2 pipas para 
agua Terex TX 248035 de 10,000 galones. 

6,1.2 MINADO SUBTERRANEO 

6,1,2.1 TUMBE SOBRE CARGA 

Para aplicar este sistema de explotación se hace en cuerpos 
que reúnan las siguientes condiciones: 

- Buena estabilidad de los respaldos (que no se desplomen sobre 
todo al alto cuando se vacia el rebaje) 

- cierta continuidad en los valores a lo largo del bloque a 
minar. 

- Inélinaci6n superior a 700 que permita la extracción del 
mineral. 

··En la preparación de rebajes se utilizan dos métodos: 

1) cuando el bloque a explotar es una veta, se cuelan uno a dos 
contrapozos -Obras ascendentes que tienden a comunicar un lugar 
inferior con uno superior o a explotar una parte superior 
desconocida. Los más comunes se desarrollan de un nivel a otro, 
con el fin de explorar o ventilar. sirven como guia, camino, cuña 
y ventilación del futuro rebaje, se hacen sobre veta de abajo 
hacia arriba hasta 3 m antes del nivel superior desviándose hacia 
el alto para comunicar ese lado en el cañón, después de ademar. 

En estos contrapozos se instalan tolvas de madera para la 
extracción del mineral por medio de locomotoras y carros sobre 
las vias. La fragmentación de la roca para ser más eficiente esta 
operación se hace a tamaños de 50% - 8 11 y 50% - 12 11 • 

2) "Para el caso de mantos y chimeneas. Partiendo de una rampa 
previamente colada al bajo de los cuerpos de mineral, se abre un 
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sill en: el nivel inferior y otro en. el nivel superior, 
comun~cando ·.ambos con un contrapozo colado. e.n .. el .contacto del 
bajo que ::sirve para ventilación y suministro· de servicios al 
re;>aje;_: el. rezagado se realiza con equipo ~iesel. v~ci.ando en 
cho~rea4eros ubicados estratégicamente". (Garcia M., et. al. 
198,6). 

E_St'e método es utilizado en Zacualpan, Edo. de .Méx. 

Pará sacar el mineral se hace con una· contra frente a 5. o m 
de _.la_ e~structura y· cruceros de extracción con una separación de 
s.s-·rn.·entre los centros, y en los·· e·xtremos de cada block se 
cue~an .coritrapozos. 

~a.ra el tlimbe se emplean máquinas de pierna BBC 24W de Atlas 
Copeo.; el rezagado de obras y la extracción se hace con equipo 
L.H.D. de l. yarda cúbica en los niveles 90 y 140. En el nivel 195 
se ·cuenta con equipo L.H.O. de l y 2 yardas cúbicas. 

El acarreo interior del material se hace con locomotoras de 
batería tipo Mancha de 1.5 ton y tipo Titan, ambas arrastran 
conchas basculantes de 35 ft3 de capacidad. El mineral se 
canaliza a través de los chorreaderos y después se acarrea hasta 
la ·tolva general de manteo del Tiro Central. 

6.1.2.2 HUNDIMIENTO POR SUBNIVELES 

Es el'método más indicado para vetas macizas con respaldos 
firmes· e inclinaciones mayores de soº, la explotación se hace 
barrenando el piso ·Y cabeza en. todos los subniveles en forma 
escalonada; la extracción es por gravedad y se recupera entre el 
80% y el 90% del mineral. 

:Este· sistema permite operar con alta mecanización, baja 
dilución .y __ consecuentemente .a muy bajo costo a pesar de la dureza 
de.1=.a roca. 

Las ventaja~ de ·este método son: 
' '¡ . if.· 

i. · s~ ·bari::~~-~.:~~~~.e·.:.:pi~o s_eguro 

2. · aUen·a':'~v~Jlt'i·út"é-ión·:::.-. 
,··¡.:,. 

:i.· ·11lninlo-·Cán·~únlo~.d-e mcidera 
·~··.~ ''C:.''· ~;~"-~.·~:-.i··· ..... \:' 

4. P0c·a·· .. rn~·no ·a~·:: obra ..... -. .,·· 
s.· 1 El'~-tú~be··.:~e 'tl~~e~.'én ·U~ cor~o p~riodo de tiempo pues se tienen 
difer'er:i~.e~····l~g·ari:s·:·.~_e:" a.taqu_e.~, 

> ~:, .:._--.. . i;'• •.•. 

6. 1üi'minii"' din~r~· i.i.naCt.iVo po.r mineral quebrado dentro del 
rebaje. 
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Las· deSv.~~~.ajas Son}, 

l. Alto costo. dé p'reparaci6n 

2. Relativamente inseguro 

3. Baja recuperaci6n' 

Este método se lleva a cabo. a partir de una fase exploratoria 
donde se ·determinaron· los· procesos de explotaci6n, como las 
dimensiones del block a minar, la altura de los subniveles, las 
obras de acceso, ventilación, extracción, plantillas de 
barrenaci6n y el ·equipo a utilizar se emplea en yacimientos corno 
los de Zimapán, Hgo.; La Negra, Qro.;-Cuale, Jal~, con pequeñas 
variaciones en cada'una de· ellas debido a las características 
propias del yacimiento y diferenciándose en las marcas del equipo 
que se utiliza. 

a) La preparación se inicia con el cuele de una rampa al bajo 
del cuerpo mineral, de acceso ascendente con pendiente de 12t 
promedio, contrapozos de ventilación y un contrapozo 
11 Robbins 11 a la superficie, se cuelan también cruceros de 
extracci6n en el nivel principal y los subniveles de 11 conos 11 • En 
los cueles de preparación y desbordes de subniveles se usan 
perforadoras neumáticas quo se diferencian por las marcas y 
di~metros de barrenos en cada una de las minas~ 

b) 11 El tumbe se inicia con la formaci6n de "conos" de 
captación procediendo a minar el siguiente banco a partir del 
contrapozo "cuña" ampliando cada vez más en retirada hacia el 
accesoº hasta terminar en la entrada. Se continúa con el banco 
superior de la rnisr.ta manera llegando a formar un hueco de 
dimensiones considerables. 

La plantilla de barrenaci6n es de 1.2 m x l.~2 m para Zirnapán, 
Hgo.; 1.35 m X 1.6 m para La Negra, Qro~ 

e) Rezagado y acarreo. 

En Zimapán, Hgo., para la actividad de extracción se utilizan 
cargadores transportadores de 5 yd1 de capacidad y un camión de 
13 yd', con este equipo el mineral se lleva del rebaje a la 
trituración donde se tiene una quebradora de quijada de 25" x 40" 
que reduce el mineral a G" para que sea manteado por el Tiro 
Zimapán hasta el nivel -299 con un malacate Wellrnan Sea.ver Morgan 
con tambores lisos de 1.45 x 1.2 m, después es llevado por tren 
a las tolvas de gruesos de la planta de beneficio. 

En La Negra, Qro., los equipos son B cargadores frontales de 
bajo perfil LHD o scoop-tramps, el mineral es llevado a los 
chorrenderos donde se inicia su trituración a -i;", con una 
quebradora de quijadas de 24" x 36 11 • El promedio del tumbe es de 
25 ton por· hombre/turno mina. 
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6.1.2.3 CUARTOS Y'PILl\RES 

'.: . '~' ,· ~··· : ';. :/< ... : .. -' . - . : 
A: par.~ir.::d·e·:·:1·~a'..· fase.: ·exploratoria en el Rosario, Sin. se 

emplea el'·.~étodo. d~ :cuartos y Pilares con Rebajes. ·Abiertos,. esta 
decisi<?n d.e llev~r. a. cabo este sistema de explotación se tornó a 

part~,1;._ ~~-:~~.~:~~·· ·~;~i ... i.· • -:-•. ·•• • 

a) .. -= Ei-::c":1~~PA:.'.~_'~n~-~~l~~~do tiene echado meñ¿r a 38°. 

b). _;: ~l.':~-~~P_~·id~·,,;d~·l :~~·l~-~ ·.es establ~ y: permite .. tener espacios 
abfertOs 'sin·relleno en cOndicicines seguras . 

•• i' -··. • ' . 

e)·~ - · · Existe cada vez · mayor . avance '" en las técnicas de 
reforzB.m·iento de· las rocas. · 

d)_.- _E~ _U':! sistema altamente pro·~.~ctivo _y· mecanizado. 

El tumbe se h6ce en lOs extremos de forma-frenteada con una 
altura máxima de J.o m y· longitud:de .2.4 ·m. Se avanza de norte 
a sur y viceversa barrenando con máquina perforadora de pierña. 
Al ir ascendiendo los cortes, se desplantan los pilares para 
conservar la estabilidad del terreno. 

La distribución de pilares es de 4.0 m con claros de 10 rn 
entre pilare·s, de esta forma se recupera el 85% del mineral in 
situ en'la primera fase utilizando un equipo diesel scoop-tramps 
de 5 y 2 yd y el restante durante la recuperación de pilares que 
es la. segunda fase. 

E~ acceso a los niveles se hace por medio de una rampa de 
pendiente ·menOr Oe 15% y· el transporte se hace por medio de un 
tren con locomotora Goodrnan de batería de 8 ton y carros Grarnby 
de 100 ft3 , el mineral es llevado de la tolva a la quebradora y 
de ah.1 .ª ,l ~l?l~nl?. por med~o de una banda transportadora. 

En·. ('.~alé"~,· Jal., ·este método se restringió a depósitos 
tabUlares, Con·:t-echo consistente y echado hasta de 20° dejando 
pilares a··intervalos para Soportar el techo, con una distribución 
sistemática. 

' El. desarrollo y preparación está constituido por rampas y 
frentes de acceso, cruceros y contrapozos para servicio y 
ventilación. r..a explotación se 'efectúa dentro del cuerpo a· rumbo 
de echado, barrenando ·ae frénte·y desbordando lateralmente y de 
cabeza para formar un salón de_ a. O ra se cuelan cruceros laterales 
para ir delimitando los pilares 'que tienen una sección de s.o >.:-· 
s.o m. · ·- ·· - -- -

-?\l ir explotando y delimitando pilares se busca tener. varios 
lugares de ataque para lograr·· un .. ritmo··alto de· extracción:del·· 
mineral, el t:umbe se· inicia ·del· 'alto del manto al .bajo,· teniendo-, 
una recuperación del-70\.y dilución del 10%. 
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6,1,2,4 REBAJES DE PISO 

Este método se aplica a la explotación de vetas angostas con 
continuidad en sus valores de echado >45°. Las ventajas de este 
sistema es que es muy económico, se tiene que hacer poca 
preparación para el tumbe, existe un fácil control para 
seleccionar el mineral. 

"Una vez desarrollada y explotada la veta entre dos niveles 
se procede a preparar el bloque con un contrapozo sobre la veta, 
del nivel inferior al superior y a partir de éste se da una 
preparación debajo del nivel superior, dejando solamente un pilar 
de protección para desde ahl principiar el tumbe hacia abajo. 
Para recibir el mineral tumbado se coloca una tal va en el 
contrapozo original y se requerirá preparar varios contrapozos 
cortos con tolvas en el nivel inferior, para ir recibiendo el 
mineral a medida que se va avanzando el tumbe sobre el bloque. 
El tumbe se lleva a cabo bajando cortes desde la preparación 
hasta las tolvas del nivel inferior por medio de bancos o 
plantillas cuyo número de éstas var!a de acuerdo con el ancho y 
el echado de la veta 11 (Méndez Ch., 197J). 

6.1.2.s CORTE Y RELLENO HIDRAULICO 

En Fresnillo, Zac., se emplea el sistema de corte y relleno 
hidráulico, ya· que este se adapta a las condiciones del 
yacimiento.como son: 

- Inconsistenéia de los respaldos. 

-·Despreridimientos y ramalees tanto en el alto como en el bajo 
de-la estructura principal. 

En este sistema de minado existe un gran control y 
susceptibilidad a una alta mecanización, permite tener 
disponibilidad inmediata de mineral tumbado, seguridad en el 
minado, . pisos firmes y parejos para barrenar y rezagar y se 
tienen productividades de 20 ton/hombre-turno. 

Al.preparar los bloques se desarrollan las siguientes obras: 

- ·.contrafrente. Se hace en el bajo de la veta para iniciar la 
explotaci6n·a partir del cielo de las frentes. 

Rampa.- Se· ·hace una para cada bloque partiendo de la 
contrafrente, con pendiente de 10% y sirve de acceso al corte del 
rebaje. 

-, ;·cóntrapozo"s ·.Robbins.: ... se éue:lan: ~-~j~ ·.1.a, veta, separadas 120. o 
rn· :ent.re si, sir.ven- como ."_chorrea~ores·, del mineral y tj enen 
instalada una tolva tipo Grandview_ .. con",pistón- neumático. 
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·.En los pisos de .~as frentes hay. lozas de jal con cemento 
armado que sirven de soporte del relleno. La barrenación se hace 
con ·perforadoras neumáticas de pierna (Jack Leg), de ángulo de 
inclinación de soº, con acero integral hexagonal de 7 /8 11 de 
diámetro y separación de 0.60 m entre barrenos y de borde. 

Al iniciarse la exploci6n se hace de una manera ciclica para 
que la extracción sea permanente y se cierra el circulo con el 
relleno hidráulico, la extracción se hace con equipo cargador 
transportador de 1 y 2 yd3 de capacidad y con locomotoras trole 
y carros Granby de 66 ft3 que se colocan en el nivel inferior 
donde descargan los chorreaderos. Este mineral se lleva a la 
estación de trituración primaria y es manteado a la tolva de 
gruesos donde se sigue hasta la planta de beneficio. 

El relleno hidráulico se maneja Por inedia de una red de 
tuberias de 4 11 de diámetro que distribuye el jal a barrenos que 
lo conducen al nivel superior de la mina y de éstos a los 
rebajes. 

Las características del jál de rellenO son laS siguientes: 

Alimentación al cicl6n (Colas de flotación) 
Gravedad especifica de los sólidos 2.750 

·Gravedad especifica de, la .. pulpa 1 •. 275 
Por- ciento de sólidos · · .\ .. _' · · J.~% 

·Arenas,.: (DesCarga .cicús'i1) 
. Gravedad'.. e~pecl f ica ;· ·d~ '.· s9·1 ~~Os, 
Graved~d. especifica de la·· pulpa 
Por ciento ''de' sólidos 

,.·, . 2 .so 
·. l. 75 

72% 

• 

0

:La ·d~~~nt~Ci~i) .. ~-~·. é·~,~~tOa i:n~·d·iante· t.o.i-res de madera formadas 
por' .. tablones .~de, 2 1•1. ·~ X:",_-i2 1.1 ,. pe.rforados con barrenos de 1 11 y 
forradós· de ... yute.' para: ~obt~ner una buena percolaci6n y mayor 
velocidad de. decan~aci6n. , 

G. i. 2. 6 CORTE·,~. ~~~LEN~ CON_ TEPETATE 

Es ·ün méto:dO,:fñ'd'ic~d~ para vetas firmes con re~paldos flojos 
e i~clinaciones 'i_naYOres'.' di? _so:. · 

:El-tumbe~~- ~a~e sigui~ndo los pas~s: 

a) Tu~be dei ·.-primér,' cori:e hOrizontal qUe ct"aberá hacerse ~~empre 
de banco para ryo aflojar la cabeza.. · ·· 

b) Rezagad'o de·· J'.~ ca~~~··Y· fal~·n·'~ ... l~s- ai~~2c.1as. 

d) Chorrear tepetate. 

c) Anillados y ~.all.liilo's _a ~i-~~-n-~ia's; .. ':-. 
-::.;·:.·: 

e) Retacar y hacer-planill~-il nivel deY·anillado. 
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La ventilación de la, mina es regular y tiene .una seg~ridad 
buena. La extracción se hace.por_medio de traspaleo a la alcancía 
y por .gravedad. ' · 

Las ventajas de este·ni.étodo.son~: 

a) Es estable por el. relleno. 

b) Seguro. . ,.,.;·· 

e) Se pueden seguir h'iÍ~-~; al. ~l~~y <Íl bajo •. 

··~: .-... -, : ';· 
,.,., ... ·";<~:: ;;,.~'::'.·;._;..;' .·\:> ... 

Las "~~-~J~~~~~faA/~;~~ ;:~:·.·:;.? :' -· 
; ..... .. :)< ..•. ,. ' 

a) El :tu~i::i·e '·es '.i.nte?:m.H:eri~e :y. pOr' lo tanto lento. 

b) Al tos costos; 

Este tipo de método es utilizado en la Mina Guadalupe
Gallega, en zacualpan, Edo. de México. 

Las estructuras miden de 1.5 a B rn, se preparan los blocks 
cerca de ellas por medio de una rampa de 18% de pendiente en la 
parte recta y 10% en la curva. 

Dependiendo de la longitud de los blocks es el número de 
rnetaleras y contrapozos Robbins para ventilación y relleno. Para 
el tumbe se utilizan máquinas de pierna BBC 24W de Atlas Copeo. 
La plantilla es de 0.70 m de bordo por 0.70 m de espaciamiento, 
la barrenación es hacia arriba con 70° de inclinación. 

El rezagado se hace con una hormiga de 1 yd3 y 6 de 2 yd3 y 
acarreo con una locomotora AGV de 8 ton con carros Gramby de so 
ft3. La extracción del mineral se hace por medio del Tiro Central 
que tiene 4.5 m de diámetro, equipado de dos compartimentos para 
rnovirnentos de los skips, otro para las calesas, camino de 
emergencia y tuberías de aire, agua, diesel. 

Algunas zonas en la mina requieren de ademe y se utilizan 
para ello marcos de acero de vigueta IPR de 8 11 y 5 }¡ 11 , o anclas 
split set de 1:76 m con tela ciclónica. 

El relleno que se mete a la mina se corta en superficie y es 
transportado en car.dones de volteo y vaciado a través de los 
contrapozos Robbins hasta el interior de los rebajes donde se 
distribuye con los Scoop Trarnps, el tepP-tate que sale de la mina 
también se utiliza corno relleno. 
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6.l.2.7 LIXIVIACION IN SITU 

cOnsiste en disolver selectivamente los minerales contenidos 
en la mena por medio de un solvente, se dejan en el terreno los 
minerales de ganga y se colectan los fluidos enriquecidos con los 
minerales en solución, que después son separados y concentrados 
por otros procesos afines a los metales contenidos en las 
soluciones enriquecidas y reciclar las soluciones estériles 
después de acondicionarlas como agentes lixiviantes. 

Para llevar a cabo este tipo de explotaci6n es determinante 
la forma del yacimiento, ya que con menor cantidad de soldaduras 
puede haber mayor fracturamiento. Esta voladura tiene que ser 
diseñada con: 

a} Las condiciones del cuerpo mineral y la roca que lo rodea. 

b} Las propiedades rnecánicas de las rocas. 

c) Con base en condicioñes sísmicas que reduzcan el potencial 
de daños a construcciones vecinas. 

d) Proyecciones de roca (Que aumenten el coeficiente de 
abundamiento mientras se reduce la cantidad de roca que vuela a 
grandes distancias). 

e) Factores de potencia y localización (el disparo es diseñado 
con una serie de pequeñas cargas disparadas de acuerdo a sus 
propios problemas y limitaciones). 

f) Distribución de explosivos (de manera que sa tenga una 
fragmentación óptima y una buena permeabilidad al menor costo). 

g) Sistema de iniciación y retardación. 

h) Seguridad. 

6.2 BENEFICIO 

El proceso de .flotación es un método muy común para separar 
los minerales de las menas y es más eficiente que cualquier otro 
proceso; posteriormente, se llevan a cabo una serie de 
operaciones metalúrgicas que permiten obtener uno o más 
concentrados de calidad apropiada para ser sometidos después a 
la operación metalúrgica propiamente dicha. 

Para las menas de plomo-zinc, los minerales son removidos por 
separado en pasos sucesivos de flotación, el procedimiento más 
común es por concentración gravimétrica seguida por un simple 
paso de flotación. 

En la siguiente tabla se presenta un diagrama de este 
proceso. 

140 



METALURGIA (BENEFICIO DE LAS IVIENAS DE Ph-Zn) 

EXTRACCION 
DE LAMINA 

LIXIVIACION 
DE TERREROS 

ELECTRODEPOSITACION 
DE Pb, Zn + SUBI'RODUC. 

FLOTACION 
SELECTIVA 

Concenlrarlo 
de Pb 

dcZn 

ConcenJrado 

PIRO METALURGIA 

RECUPERACION DE 
POLVOS 

AFINACION 
RcCup; de 
sub¡irod. 

AFINACION 

HIDROMETALURGIA 
r--

dcPb lnisoLUCION 

ELECTROD& 
POSITACION 
DEl'b +SUB 
l'HODUCTOS 

ConCcntrado 
i de Zn jDISOLUCION 

ELECTHODE
l'OSITACION 
DEZn + SUll 
l'RODUCTOS 

Parga P., José de Jesús, 1993. 



6.2.1 TRITURACION 

A esta sección llega el mineral sacado de la mina y se vac1a 
en la tolva de gruesos de donde es llevado a ·la quebradora 
primaria; se quiebra en seco hasta un tamaño apropiado para·, que 
sea conducido a las máquinas de molienda· que se hac'!! .por.:vla-~ 
húmeda- a un tamaño menor de 3/4 11 ; por lo que ~e hace,-en·_·dos:1 '0 
hasta tres etapas. ·' ' · ::;·:,: .: r:;ú:-~· 

la. Etapa. se quiebra el mine~al ·_a ~n-~:·t·a~~ii6).de .. :';J•_1 :con :u~a · 
quebradora primaria de quijada. o_._~e trp_,,~--~.i:r;~~~~;~~-~-~:.;J~~,~;: ,,:·~ 

2a. Etapa. Se quiebra el mineral a. un· tan\afi:c,: a·e:~ i'/2:·'·:;·.'.-~-/4-! 1 ;_~ri:. úila -~ 
~~~~~;~~:.secundaria giratoria o :~na quebr~~-ora ·de·--~-~.~~{~,?.~~-~·: .. ~·-.~-

3a. Etapa. Se reduce el mineral a menos de 3/8 11' \Ú~.'ii1:i~·~~~ 'tino 
o dos juegos de molinos de rulos, (rolls). 
Ver fig. 6.2.1.a. 

Como un ejemplo a esta secci6n de trituración se menciona la 
Mina de Fresnillo en Zacatecas. 

De la tolva de gruesos donde el mineral es triturado a -6 11 

se pasa por un alimentador a una criba vibratoria, los gruesos 
resultantes pasan a una quebradora que reduce el mineral a -2 11 

este producto vuelve a pasar por otra criba vibratoria, el grueso 
de ~sta es llamado "Número 1 11 y se distribuye a dos quebradoras 
de cono de cabeza corta que reduce el mineral a -3/8 11 ; el 
prodUcto es transportado a las tolvas de almacenamiento de finos 
de 1,000 ton de capacidad. La trituración es de 300 ton/h y el 
producto final tiene una granulometr1a de 76~ a -3/8 11 • 

6.2.2 MOLIENDA 

La función de esta sección es de acondicionar el mineral a 
un tamaño óptimo para que se logre la liberación de los valores 
de la mena. 

El mineral resultante de la trituración se lleva a un molino 
para.oJ:>tener finos, que es l~ primera sección de molienda, de ah1 
se lleva ·a otr6s 'molinos - de bolas (es una coraza de forma 
cil1ridrica .o cónica sostenida en chumaceras para muñones huecos 
sobre los que giran} que trabajan en circuito con clasificadores 
mecánicos. 

El mineral entra por un muñón y sale por otro; las bolas 
sólo llenan la mitad del molino manteniéndose accionado a tal 
velocidad que la ca1da de cascada de las bolas y su acción de 
rodamiento produzcan el efecto máximo de molienda. La ca1da en 
cascada rompe el mineral por impacto y el rodamiento que sufren 
las bolas hace que éstas desintegren las particulas con base en 
un desgaste de fricción. 
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Tolva para mi· 
nr:ral ¡;rueso. 

DISPOSITIVO PARA UNA TIUTURACION EN DOS ETAPAS 

Tolva p:i.ra m¡.. 
ner:il tritur:ido, 

DISPOSITIVO PARA UNA TERCERA ETAPA DE TRITURACION 

Tolva p:ir:i mi· 
nr:r:il triturado. 
3\ 

fig . . 6.2.i.a . .:. Arreglos.distributivos pa t •t ... 
. etapas. ( Rabone·. 1975} ra r1 urac10n en dos y tres 



La pulpa contiene de 25 a 30% de agua, bastante espesa para 
qu!? permanezca en los espacios intersticiales formados por las 
bolas, esta pulpa se. pasa_ a un clasificador donde se diluye más 
y pas~ a una segunda etapa que és un segundo clasificador, que 
da .Por ter~inada ~.la se·cci6n de molienda. 
Ver fig. 6.2.a. · · · 

6. 2. 3 FLOTACION 

- Los minerales rnás· comunes en las menas de stllfuros de plomo 
·¡y zinc sc:>n: galena¡ esfalerita, pirita, y pequeñas cantidades 
pirrotita; · 

P~ra. hacer .'i'a·;·~ep·araé:i6n .de ástos dos minerales se hace en 
dos e~apa~·, se:·pr<?ducen-concentrados de plorno y zinc, se rechaza 
la pi~ita- cuan~o esta presente y se envía a las colas. 

"Ei :_tip~·-"·d~ ci~c~.i~~. que se emplea se muestra en la fig. 
6. 2. 3 .-a·,. · 

La tabla 6.2.J.b muestra combinaciones de reactivos para 
tratar las menas de plomo con zinc. 

la. Etapa. Los sulfuros de zinc se deprimen con cianuro de 
sodio y sulfato de zinc, se adiciona ocasionalmente sulfito de 
sodio. La galena es flotada con xantato etílico o con xantato 
isopropilico y ácido cresilico u otro espurnante ligero. Esto 
produce una pulpa espesa (W/S de 1.5/1 a 2.5/1), 

2a. Etapa. Las colas primarias de plomo pasan a un tanque 
acondicinador donde los minerales de zinc son activados con 
sulfatos de cobre; la activación de esfalerita de alto grado se 
puede hacer en un rango de 15 a 20 min., especialmente para los 
sulfuros de zinc de baja ley, otras menas son más lentas en su 
activación ya que requieren de calentamiento. 

6. 2. 4 METALURGIA DEL PLOMO 

El plomo se recupera de los concentrados por fundición en 
hornos de soplüdo (blast-furnaces) o de hogares. El proceso 
metalúrgico de fusión comprende: 

a) Preparación de carga. 

b) Necesidad de fundentes. 

c) Afinación 
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fig. 6.Z.Z.a.- Esquemas dispositivos para una molienda en dos etapas. 
(Rabone, 1975) 



CIRCUITO DE PLOMO 

r---1 
c•Umpiodoru 

-~ 
Concenu:ido de plomo 

CIRCUITO DE ZINC 

Concentrado de Zinc. Col:ls fin:ilu. 

fig. 6.2.3.a.- Circuito para el tratamiento de menas de plomo con zinc 
(~abone, 1975) 



TABLA No. 6.2.3.b.- COMBINACION DE REACTIVOS PARA EL TRATAMIENTO DE 
MENAS DE PLOMO CON ZINC. (RABONE, 1975) 

Reactivo Punto de adición 

CIRCUITO DE PLOMO: 

Xantato colector ......................................... Primarias de plomo 
o 

Aerofloat colector ............................ ; .......... Circuito de molienda 

Consumo de 
Libras por 
Toneladas 

0.05-0.1 

o en el acondicionador 0.05 - 0.15 

Cianuro de sodio ........................................ ldem. 
Sulfato de zinc ............................................ ldem. 
Ceniza de sosa (Na Ca ) ..................•...••. ldem. 

1 J 

(cuando se requiera) 

Acido Cresílico........................................... Primarias de plomo 
Alcohol o espumante ligero ....................... ldem, 
pH del circuito ........................................... . 

CIRCUITO DE ZINC: 

Cristales de Sulfato de cobre ..................... Acondicionador 
Cal. .............................................................. ldem. 
Xantato colector ......................................... Primarias de zinc 
Aerofloat de sodio, cuando se requiera ••.. Acondicionador 
Aceite de pino o ácido cresílico ................. Primarias de zinc 
pH del circuito ........................................... . 

0.1 - 0.5 
0.3 -1.2 

2-4 

o.os - 0.2 
0.02 - 0.06 
7.5 - 9.5 

0.5- 2 
1 - 4 

0.1 - 0.2 
0.02 - 0.1 
o.os - 0.2 
8.5 - 10 



En los hornos de soplado, el azufre es eliminado por procesos 
de calentamiento y sinterización, el monóxido de carbono formado 
y el ~arbón sólido reducen los compuestos oxidados de plomo a 
11 bullion 11 que contiene los metales preciosos presentes en el 
mineral y las impurezas metálicas que son recuperadas en las 
operaciones de refinación. 

En las fundiciones primarias se recupera del 97 al 99% del 
plomo, generalmente el bullion de plomo es puro 11 plomo-qu1mico11 , 

y se utiliza en la mayoria de las aplicaciones comerciales, en 
otros casos el bullían contiene cantidades de oro y plata y 
subproductos de metales básicos que hacen rentable su 
recuperación, para ello se siguen los siguientes métodos de 
refinación. 

a) oescobrizaci6n. Por ser muy bajo el contenido de cobre en el 
plomo esta actividad se realiza en la refinería de plomo. 

b) Ablandamiento. Elimina el arsénico, antimonio y el estaño que 
hacen que el plomo se endurezca. 

e) Desplatación. Se elimina el oro, plata o n1quel que quedan 
después de eliminar el cobre. 

d) Oescincaci6n. Separa el 0.5% de zinc que queda después del 
proceso de desplatación. 

f) Refinación Final. se agréga sosa caO.stica para eliminar 
vestigios del arsénico, antimonio, estaño o zinc hasta la cuarta 
cifra decimal. 

g) Vaciado. El plomo refinado se vacía en diferentes moldes de 
la forma que se demande en el mercado. 

6,2,S METllLURGill DEL ZillC 

El tratamiento del zinc se hace por dos vías: 

a) Vía Húmeda. - Proceso electrolítico que produce zinc puro hasta 
con un 905 de ley, pero se requiere para ello gran consumo de 
energla eléctrica, por lo que este procedimiento se lleva a cabo 
en paises con plantas electrolíticas con producciones de 400, 200 
y 150 TM diarias en Trail, Canadá; Narvik, Noruega y Asturias, 
España respectivamente. En México, el método empleado en Zincamex 
es el proceso 11 overpelt 11 • 

con este procedimento se tratan esfaleritas complejas con 
excesivas proporciones de impurezas de fierro, plomo y excesivas 
proporciones de impurezas de fierro, plomo y cobre; bajo el 
principio de la reducción del óxido por materias carbonosas. El 
sulfuro zinc se convierte en sulfato por calcinación en exceso 
de aire, según la reacción: 
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ZnS + 40 ZnS04 

buscando por la formación de la máxima cantidad de.:sulfato, o por 
la acción del ácido sulfúrico diluido sobre el.,óxido .según la 
reacción: 

La solución resultante se trata con cal y polvo de zinc para 
eliminar impurezas y se somete a la acción electrolitica, con 
cátodos de aluminio y ánodos de plomo y otros metales, usando 
diafragmas de celulosa o materiales nitrados para separación de 
los ánodos y cátodos. 

b) V!a seca.- Es un proceso térmico de reducción de los óxidos 
que qulmicamente se refiere a apartar el oxigeno del compuesto 
y liberar el otro elemento. 

zno + e Zn + co 

para lo cual 11 se mezcla el óxido con la cantidad necesaria y 
suficiente de reductor, material con alto contenido en carbono 
fijo, bajo en cenizas y MV, hullas de antigua formaci6n, coque 
finamente dividido o antracita. 

carga modelo: 

zno con 62.00% de ley - del 1.00% de s 
y - del 9.00% de Fe 
Polvo azul y zno de retorno1 

Reductor con más de 75% de C.F. 
Sal común2 

(Sobrino L., Manuel, 1971) 

53. 00% 
22.67% 
23. 67% 
0.66% 

100.00% 

Cuando el crisol ya esta cargado se hace un orificio 
longitudinal y superior en toda la carga para que facilite la 
salida-de vapor.de agua y los vapores de Cd y Zn de lo contrario 
se puede producir una súbita expansión y proyectar la carga fuera 
del ·crisol. · 

·La temperatura debe ser de ± 1, lOOºC ascen1iendo en forma 
:i:'ápida· y 'gradual hasta l,JSOºC. 

Este ciclo se considera en tres fases: 

1) Química o de reducción. 

2) Flsica o de separación de gases y condensación de éstos. 



3) Mecánica o de obtención del producto directo. 

1 Polvo finisimo de zinc, de vapores del rnismo_sublimados que 
escap~ron a la condensación y ZnO pro~ucido~ pOr oxidación de 
vapores por el col por rotura de crisoles, ambos tienen 
propiedades cataliticas en la reducción. 

2 se aprovecha la propiedad de aumentar ligeramente el indice de 
condensación, fijando particulas gaseosas que se volatilizan. 

Hidrometalurgia. Electrodepósito de zinc. 

Este proceso se lleva a cabo con la secuencia: 

1) Tostación de los minerales sulfurados de zinc obteniéndose un 
calcinado de óxido de zinc y bióxido de azufre, éste último se 
procesa para obtener écido sulfúrico. 

2) El calcinado de zinc se lixivia con electrólito agotado 
(proveniente de la electrólisis del zinc) de la que se obtiene 
una solucion con pH de 4.5-5.o para purificación. 

3) El calcinado que no reacciona se trata con ácid·o sulfúrico 
diluido y caliente obteniéndose un residuo para filtrar y retirar 
del circuito y otra solución donde se precipita el fierro como 
jarosita. 

4) Purificación de la solución, que después pasa a celdas 
electroliticas para el electrodep6sito de zinc. Los cátodos de 
zinc se funden en hornos eléctricós de inducción para que se 
moldee en lingotes de 25 y 100 kg. 

5) Como subproductos del zinc se obtiene: cementos de cobre, 
cementos de cobalto, polvo de zinc y cadmio metálico. 
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7 APLICACIONES 

7 .l PLOMO 

~ - ' : 

ESte. se h~ e~p1eaao dura~t~. sig10s ."Pal:a ._ fB:bric"aX- aparatos·: que 
utiliza, el-: .. hombi:e. Se.e. nieflcio"ria en· el· Antiguo Testamento· de ·-la 
Biblia r:·loS · roinanos ·1'? ,útiliz_ara~' el?- tuberías ·.ae ~gu~. ·y :-.:u~e"n~ilioS 
de cocina.' ·.<:-· · · ' · 

· s~.:::·bai~~-.=~:~~¿~-.:de: fusi6n y stlavidad,: .. ,·~·ac~ qlle· ~ste'-·sea :muy 
m~leable PC:~. ló que permite que se vacíe y se le· dé·-fórma con mucha 
facilidad. · · · 

\/:·-~:·~~~·puede' m~z~iar con otros metaleS Para_ 'fOrmar aleaciones 
útiles·. En los SO' s, en E.U. se utilizaban 1;5 ·millones de 
toneladas .de plomo. Cerca de la mitad de ·esta_ cantidad- era plomo 
reciclado y.el.resto de origen metalúrgico. 

,-. Este metal se usa en una gran variedad de productos incluyendo 
bá'terías de almacenamiento, compuestos químicos antidetonantes para 
la gasolina, pigmentos para pinturas y vidriados cerámicos. 

Asimismo el plomo se utiliza en la elaboraci6n de compuestos . 
de alquino de plomo (tetraetilo de plomo y tetrametilo de plomo) 
que se usan como aditivos antidetonantes en la gasolina. 

Trihidrato de estanoato de plomo II (CH3coo>, Pb. 3H20. Con el 
nombre de sal de saturno, se obtiene por reacci6n entre el 
litargirio y el ácido acético. Cristalizado, funde a 7SºC en su 
agua de cristalizaci6n. Muy soluble con soluciones iónicas. Muy 
venenoso. Se emplea como mordiente, en la industria de la seda; y 
en la preparación de otras sales de plomo, entre ellaS pinturas. 

Estanoatos básicos de plomo II. Corresponden a las siguientes 
formulas (CH,COO), Pb. Pb(OHJ, y (CH,coo), Pb. 2Pb(OH), • Son muy 
solubles. Se emplean, entre otros usos, en el tratamiento de 
quemaduras. 

Estanoato de plomo IV, (CH3COO) .<t Pb. Se prepara calentando 
minio pulverizado, con ácido acético. Presenta cristales 
acículares, incoloros, que funden a l7SºC, se hidroliza. oxidante 
muy poderoso y como tal.se emplea en algunas reacciones orgánicas. 

La fabricación de acumuladores constituye la principal 
utilización del plomo (un SO% del consumo total), ya sea en forma 
metálica (parrillas y bornes de plomo aleado) en forma de materia 
activa (mezcla de óxido de plomo y de diversos aditivos) . 
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Entre los restantes usos del plomo metálico, algunas como la 
fabricación de caracteres de· imprenta, revestimientos de cables 
eléctricos y tuberías para canalización de agua y de gas {casi en 
desuso por la evolución tecnológica). Progresan a aplicaciones,. 
como las.cintas y planchas_ de plomo laminado para revestimiento e 
insonorización de edificios; las cápsulas de los tapones de vinos 
y alcoholes de calidad ·y la· soldadura {esencialmente para las 
aleaciones plomo-estaño) . Entre estas aplicaciones utilizadas en la 
lucha contra la corrosión (industria química) 1 y en la protección 
contra las radiaciones (instalaciones de rayos X o gama, energía 
nuclear). 

La elevada densidad del plomo y su facilidad de fusión tiene 
aplicación de contrapesos para ruedas de automóviles, lastres para 
redes pesqueras; quillas de barcos, etc. 

Los compuestos químicos del plomo son importantes por sus 
aplicaciones industriales. Los óxidos de plomo se utilizan en la 
fabricación de la materia activa de los acumuladores, en la 
industria del vidrio (24 a 30 % en el cristal), en electrónica 
(tubos de televisión), para la fabricación de pigmentos (en 
particular el amarillo de cromo), pinturas anticorrosivas (pinturas 
al minio), estabilizantes para plásticos, en el vidriado de la 
cerámica, etc. 

Ejemplos de especificación y aplicación del plomo y sus 
aleaciones: 

En términos generales, en México, el plomo se clasifica como 
primario el que es obtenido de la minas y después es refinado; el 
plomo secundario el que es recuperado a partir de: acumuladores, 
recubrimientos de cables, escorias y otros materiales. 

Una clasificación más detallada, dependiendo de su aplicación 
particular, es la siguiente. 

- Plomo refinado.- Se requiere que sea de alta pureza ya que 
se destina a la elaboración de compuestos químicos como pigmentos 
de plomo. 

- Plomo químico.- Maneja pequeñas cantidades de aleantes como 
cobre o plata que le dan al plomo resistencia a la corrosión. 

- Plomo para recubrimientos sobre cobre.- Tiene propiedadea 
similares al plomo químicos excepto que el porcentaje de plata es 
menor e incluye un alto contenido de bismuto. 
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- Plomo comercial. - Sus características son similares al plomo 
refinado en composición pero no presenta resistencia a la 
corrosión. 

7.1.l ALEACIONES. 

Se hacen aleaciones con el plomo para mejorar sus 
características propias, como: resistencia mecánica, dureza, 
resistencia al arrastre y resistencia a la corrosión. El plomo 
aleado, después de ser fundido, tiende a aumentar su dureza a 
medida que pasa el tiempo, fenómeno conocido como envejecimiento y 
es afectado de diferente forma por cada uno de los aleantes. 

El efecto de cada aleante es difícil de medir y predecir pero 
se ha observado que la variación en las propiedades mecánicas es 
proporcional a la diferencia de radios atómicos del plomo y del 
aleante cuando se trata únicamente de un aleante. 

En general el uso de aleantes mejorar las propiedades 
mecánicas pero disminuye la resistencia a la corrosión en algunos 
casos. 

El comportamiento del plomo con algunos aleantes es el 
siguiente: 

- Antimonio.- Se conoce como plomo antimonial y contiene 1 a 
13~ de Sb. Presenta mejores propiedades mecánicas y mayor 
resistencia a la corrosión. Además se vuelve más duro y cuando es 
enrollado sus características de dureza, resistencia a la tensión 
y al arrastre se vuelven más pronunciadas. De acuerdo al porcentaje 
de antimonio se usa de la siguiente manera: Una aleación con no más 
de 13% de antimonio se usa para fundiciones que requieren gran 
dureza sin exceder este límite .ya que tiende a volverse más 
quebradizo el metal y disminuye la corrosión. Aleaciones con o.so~ 
1.15 % de Sb son útiles para tuberías y ánodos de celdas 
electrolíticas de recubrimiento anódico. Su empleo en acumuladores 
tiene una composición de 3-8 % Sb. 

- Calcio.- La utilización de este elemento va acompañada de 
estaño. El intervalo es 0.03-0.1 % Ca y en algunos casos 1.5 % Sn. 
En el proceso, es de extremo cuidado, la adecuada fundición ya que 
fácilmente se pierde el calcio por oxidación con el aire. Esta 
aleación mejora la resistencia mecánica, resistencia a la corrosión 
y tiempo de envejecimiento, comparada con el plomo antimonial. 
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El estaño en· la aleación plomo-calcio le da mayor resistencia 
a la tensión pero se hace necesario emplear mayor'tiempo de ·curado 
de.spués de la fundición. · 

su aplicación es en rejillas de acumuladores, recubrimientos 
de cables, ánodos, equipo para manejo de químicos y otras 
aplicaciones como barreras de protección contra la radiación. 

- Estaño. - Permite un amplio intervalo de composiciones. 
Presenta mejores propiedades mecánicas y químicas que el plomo 
antimonial. Si aumenta el contenido de estaño, la densidad y el 
punto de fusión disminuyen por lo que se emplea en soldaduras de 
bajo punto de fusión y la soldadura obtenida es de gran 
resistencia. 

La aleación Pb-Sn-Sb le da mayor dureza a los recubrimientos 
y en algunos casos llegan a ser más resistentes a la corrosión. 
Esta aleación tiene un bajo coeficiente de fricción lo cual se 
aprovecha para usarse en rociador~s .,ae vapor de reactores. 

Algunas aplicaciones son en· ánodos (?% Sn) y en recubrimientos 
sobre cobre y acero. 

- Telurio.- Esta aleación requiere la presencia de cobre, de 
lo contrario es poco resistente a la corrosión en algunas 
soluciones como ácido sulfúrico. Por lo anterior se le ha aleado 
con plomo quimico, en concentraciones como 0.04-0.05 % Te y 
0,04-0,08 % cu, concentración óptima y en ausencia de cobre el 
contenido de teluro es de 0.1 % máximo. El grano obtenido (cuando 
tiene cobre} es refinado y se puede trabajar en duro sin 
fracturarse al . manipularlo siendo útil para los serpentines de 
vapor . 

. - Plata. - Es de alta resistencia a la corrosión al alearlo con 
plomo químico (O. 002-0. 2 \' Ag). En ánodos con variaciones de 
corrientes, en aplicaciones de refinación electrolítica de zinc y 
magnesio o en ánodos para protección catódica de fondos de barcos 
se emplea una composición del 1% de Ag. En recubrimientos 
metalúrgicos sobre acero una aleación con O .1% de plata es 
adecuada. 

- Araénico.- Para obtener una aleación con buenas propiedades 
químicas y mecánicas se requiere presencia de Sn, Di, Sb y Te. Un 
ejemplo es la aleación que contiene 0.15 % As, 0.1 % Sn y 0.1 % Bi 
que es un metal muy útil por su fácil manejo para dobleces y 
resistente al arrastre, características necesarias en los 
recubrimientos de cables que se encuentran expuestos a vibraciones. 
Aleado con plomo antimonial endurece más rápido la aleación. 
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7 .2 ZINC 

El zinc comercial es vendido a la industria, la mayor parte 
en forma de loza de zinc en grados producidos como fundiciones 
primarias o como aleaciones basadas en zinc específico, para 
moldeado o galvanizado. El metal de zinc es comercializado en 
forma de lámina y tira, polvo y pulverizado, dependiendo de los 
requerimientos de consumo; el latón es generalmente vendido como 
lingote, el cual es usado para piezas de fundición y fábricas 
para la producción de rodillos struders, estampados y productos 
forjados 

El óxido de zinc ocupa la mayor parte del mercado químico de 
zinc; es adquirido de acuerdo a las especificaciones ASTM, forma 
y tamaño de las partículas a requerimiento del cliente; otros 
químicos, tales como el sulfato de zinc y cloruro son 
comercializados en las más altas purezas y grados técnicos, en 
pequeños sacos para cargamentos de producción; el cloruro de 
zinc es con frecuencia vendido como una soluci6n en tanque. 

Aunque el zinc es un metal ampliamente usado, su importancia 
es menos obvia que la de los metales como hierro, aluminio, 
cobre, y plomo porque el zinc guarda más su identidad en 
productos finales. 

El uso de los metales está basado en un cierto namero de 
propiedades; su mayor importancia es por su bajo punto de .fusión, 
el cual facilita la formaci6n de piezas de fundición; su gran 
actividad electroquímica por la cual el zinc provee protección 
para la corrosión catódica al hierro y producto• de acero; au 
habilidad para una pronta aleación con cobre psra ~ la.,.. con 
características de trabajo de aleación a bajas te'ITl>8raturas; 
protección para la corrosión y acabados atractivos. La 
gal vanizaci6n es el proceso de recubrimiento de productos de 
acero con zinc; proteje al acero.de la corrosi6n en dos formas; 
la primera dá una barrera de larga vida al evitar el contacto 
entre la base de acero y su contorno corrosivo y segundo, cuando 
es quebrado o corroído lo proteje por acci6n galvánica. 

El compuesto de zinc más ampliamente usado ea el óxido de 
zinc; sus usos se basan en la capacidad para la luz ultravioleta 
y su índice de refracci6n, que proporciona durabilidad y gran 
poder de ocultación en los colores; la actividad química como un 
acelerador esencial y activador en la vulcanización del caucho; 
las propiedades eletrostáticas y fotoconductoras en fotocopiado. 
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El .. c?xido ~~- z~nc t~mbién sirve_ como material de inicio para 
producir_ 'o.tras :quí_micas·. de zinc -las cuales-' son ·usadas ·en muchoS"' 
productOs·· ·ta.lés'','_cOmo · tihta·s·, · ace_ites, ··.~aditivos,· buenos 
preservativ'?s;: fungi~idas ;- _l?a;:nices· y" linoleums.· 

Un may_or uso del zinc est"á en la construcción de partés 
industriales, estructuras de granja, ·puentes, carreteras; 
edificios residenciales y comerciales. Grandes cantidades de zinc 
son usadas en componentes estructurales de acero galvanizado-, 
techos, entablado, barras de reforzamiento, tanques de 
almacenamiento, defensas, cuerdas de alambre y broches tales como 
tuercas y pernos. 

Las hojas galvanizadas son usadas como tubos de material 
standar para aire acondicionado, ventilación y sistemas de 
enfriamiento. El zinc lanzado en la construcción es una loza dura 
para puertas, ventanas, muebles y gabinetes, candados y llaves, 
adecuados para baños y plomería. 

El polvo de zinc es de primera importancia en pinturas y 
protección completa para el sistema de estructura de acero. 

El óxido de zinc es usado en la producción de aceite, base 
para pintura y es un ingrediente necesario para la pintura de 
látex que evita la necesidad de recubrimiento. Latón, zinc 
moldeado y bronce han encontrado un extenso uso en la 
construcción arquitectónica y loza dura en edificios; latón y 
bronce son adecuados para llaves y válvulas. Con gran importancia 
en la plomería y calefacción de las industrias, el latón es 
considerado como un condensador y cambia el color de los tubos. 

En la industria de la transportación, principalmente el 
sector automovilístico es el segundo más grande consumidor del 
zinc en rejas, manubrios, cerrojos, componentes mecánicos y 
eléctricos, carrocerías duras, molduras e instrumentos de 
iluminación para uso intensivo en automóviles y en otras formas 
de transportaci6n. El latón es usado para tuberías y adornos 
decorativos. 

En la maquinaria, para la agricultura, los caminos, los 
edificios,_ las excavaciones, el manejo de materiales, etc., 
requiere~ del zinc para protección de corrosión. 
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Los rodillos de zinc en forma de tira, hoja, alambre y barras 
tienen gran variedad de aplicaciones comerciales. Después de 
1982,· hubo aplicación doméstica en ·.rodillos de zinc, y los 
cilindros de zinc son usados como pila seca para cubiertas de 
batería, galones, material para techar, planchas de grabado, y 
ánodo como protección de descarga, cañerías y plataforma 
marítima. 

Los polvos de zinc, sirven también para la fabricación de 
pinturas ·de .primera calidad. También es usado para protección 
superficial de pernos, para la precipitación de metales nobles 
en .solución; para desplatear plomo por el proceso de Parkes, y 
en electrodo-atrayente para remover impurezas de las soluciones 
tales como cobre, cadmio,y niquel antes de la electrólisis. 

Los compuestos de zinc son usados también para corrosión
inhibición de pinturas, catalíticos químicos, y soldaduras 
flexibles, fungicidas y farmaceúticos; para tubos catódicos y 
radares de alcance, vapores químicos, y aditivos para aceites, 
lubricantes y grasas. El zinc ferroso es usado como dispositivo 
electrónico en transformadores, bobinas, amplificadores, motores, 
y sintonizadores y en dispositivos electrónicos para radio, 
televisión y computadoras. La borona de piedra {es un pigmento 
de sulfuro de zinc-sulfato de bario) es usado en pinturas, 
caucho, y tintas para la impresi6n. El sulfato de zinc y cloruro 
de zinc son otras dos importantes químicas del zinc que son 
usadas en refractarios, preservación de madera, fundentes, y 
micronutrientes. 

El zinc es también un elemento requerido en la nutrición 
animal y humana y un aditivo en los fertilizantes de plantas. 
Ambas aplicaciones son importantes. 

POSIBLES PROGRESOS TECNOLOGICOS 

Con la elevación de costos en la minería; un mayor énfasis 
será empleado sobre control computarizado y automatizado de todas 
las operaciones posibles en minería. La recuperación de 
esfalerita de las minas de hulla podría ser una fuente 
importante de zinc. Si se emplea mayor cuidado en los métodos de 
beneficio de las minas de hulla para producir el contenido de 
azufre, las concentraciones de zinc encontradas por electrodo
atrayente de zinc y la producción concurrente de azufre elemental 
podrán incrementarse por varias razones econ6micas y 
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de desarrollo¡ la recuperación del contenido relativamente bajo 
del zinc (2% - 15%) en concentrado de plomo podría ser mejorada 
y más fácilmente acoplada por el uso de los procesos de 
tecnología KIVCE'l'. Comúnmente, el zinc en las concentraciones de 
plomo es recuperado por procesos de separación de los vapores 
del plomo al alto-horno o escoria o por el proceso de Imperial 
Smelting. 

La tecnología del plasma y mejores de los procesos comunes 
podrían resultar en grandes incrementos en la recuperación de 
zinc de los duetos de plantas de acero. 

El desarrollo de nuevas aleaciones pueden abrir nuevos 
mercados para el zinc. Las aleaciones superplásticas de zinc y 
aluminio han sido propuestas como sustitutos para aplicaciones 
de lámina de acero por su maleabilidad a altas temperaturas, 
seguridad y alta potencia en cámaras de alta temperatura. Algunos 
de los avances en las técnicas de protección para corrosión, 
deberían utilizarse pinturas metálicas de zinc y ricas en zinc 
y revestimientos, incluyendo un revestimiento de aluminio-zinc 
que podría sustituir la galvanización. 
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