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RESUMEN 

Se describe en este estudio las caracte-

rísticas geológicas del yacimiento de zinc, "La Gloria" con 
objeto de fijar los parámetros geológicos indispensables para 
la localización de yacimientos similares en la región. El ya 
cimiento está en el Municipio de Villa Ahumada, Chih. Consis 
te de una veta que aflora, y que esta emplazada principalmen-
te en, calizas de la Formación Benigno del Cretacico Inferior. 
A profundidad tiene forma lenticular, tanto lateral como ver-

ticalmente y su característica principal es el brecciamiento. 
La mineralización utilizó para su emplazamiento zonas de alta 

permeabilidad como fallas y cavernas de orientación NE-SW. 

Fallas casi perpendiculares a la estructura, de orientación 
WNW-ESE desplazan a la misma. La breccia consiste de una mez 
cía de roca ignea, caliza y óxidos de hierro principalmente. 
En superficie presenta: stockwork, dolomitización y recrista-
lización de la roca calcárea encajonante. La mineralización 

primaria económica no se observa por estar totalmente oxidada 

y la secundaria (supergénica), consiste basicamente de 

smithsonita. 



I.- INTRODUCCION 

1.1.- Objetivo del Trabajo 

El objetivo de este trabajo es conocer en forma lo-

cal las características geológicas (forma del depósito, estruc-

tura, relaciones con la roca enca)onante, etc.) del yacimiento-

de la mina La Gloria, con el fin más amplio de utilizar este co 

nocimiento como una guía 6 modelo de exploración para una región 

mayor, con posibles características similares. 

1.2.- METODOLOGIA DL TRABAJO 

El estudio abarca diferentes etapas, que son las --

siguientes! 

1.2.1.- Trabajo inicial de gabinete. 

a) eonsi$tió en la recopilación de información, - 

principalmente de la región donde se encuentra el área de es - 

tudio, ya que localmente no se ha publicado nada sobre este --

yacimiento. 

h) Preparación de un plano topográfico y geoló 

gico de la región, escala 1:25,000 en base a fotografías aé-

reas, planos topográficos de la Secretaria de Programación y 

Presupuesto (Hojas H13 A66 y H13 A56) y un plano geológico 

del Instituto de Geología de la U.N.A.M. (Hoja Villa Ahumada 

13R-a(9)), cubriendo un área de 150 km 2  (10 x 15 km), 

1.2.2.- Trabajo de Campo. 

a) Elaboración de plano geológico de mina  

La actividad fué el 1evutamicnLo topográfico - 

de la atina, escala 1:2%0, con brÓjula y cinta, en todos los ni- 

Veles y rebajes, para posteriormente levantar la geologia ha- 

enlos pianos Vopouáficos elaborados 



b) Elaboración de plano geológico superficial. 

Inicialmente se realizó un levantamiento topo-

gráfico del área con teodolito y estadal, teniendo como base-

los rasgos geológicos de mayor interés a lo largo del aflora-

miento de la veta. A continuación se hizo un levantamiento - 

geológico más extenso, con el mismo detalle, por medio de bré 

jula y cinta basándose en el plano topográfico descrito, se cu 

brid un área de 660 m x 1180 m a escala 1:1500. 

) Reconocimiento geofísico magnetométrico. 

Se recorrió un área de 0.275 km2  (550 x 500 m) 

con' un magnetómetro de protón portátil (Geometrics, modelo --

G816), en un ,área que cubre principalmente el afloramiento de 

la veta y las obras mineras, con objeto de ver si la minorali-

zación presenta anomalías magnéticas. 

d) Muestreo 

50 realizó un muestreo selectivo del interior 

de la.  mina, con objeto de conocer si la parte del yacimiento 

no explotada tiene valores económicos. 

.- Trabajo final de gabinete. 

Consistió de: 

Estudio petrc.grdfico de las muestras colectadas, 

los d 	:es levantamientos geológicos. 

b) Elaboración de secciones transversales y longi- 

	

tudinales 	 1 yacimiento. 

c) Il.aboración e interpretación 	 un plano de iso 

gaMam,y 0  partir de las lecturas obtenidas con el magnettimetro-

portatil. 

d) Orden..m: 
	

o, anIli5 
	

ínterprctac. i6n de todo 

	

rl 
	

para lograr 
	objetivo propuesto, 

2. 
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II.- MARCO G1OGRAFICO 

II.1.- Localización 

La mina "La Gloria" esta localizada en la 

Sierra de Mosqueteros del municipio de Villa Ahumada, en el es 

tado (WChihuahua, México.. 

La mina se encuentra en las coordenadas - 

Aeográfical 	106°13' 151' longitud Oeste 

30°415' 20" latitud Norte 

. y a una altitud aproximada de 1435 1.1.m.m. 

11. 2.- Accesibilidad 

El poblado más práximo al área de estudio, 

es Villa Ahumada, Chih., dista 113 km de Cd. Juárez, Chih. y 

262  km de Chihuahua; Chih. Está comunicado por la carretera 

nacional N?4S. La mina se localiza a 36 km aproximadamente, 

1 al NE de Villa Ahumada y está comunicada por un sistema de 

brechas, las cuales no son transitables en época de lluvias. 

(Fig.1). 

11.3.- Clima y Vegetación 

El clima según el grado de humedad es un - 

cliMa seco teniendo precipitaciones (media de 30 anos) entre- 

200 y 400 mm anuales siendo el mes de mayor precipitación el-
. 

julio ja de menor los meses de marzo y abril (Secretaria --

de Programación y Presupuesto, 1978), 
El clima de acuerdo al régimen térmico es 

de zona templada 6 semi-cálida (Mesotórnico) , teniendo una - 

temperatura (media de 30 años) anual entre 15°  y 20', los me 

sea con temperaturas entre 0°  y 10° son diciembre, enero y - 

febrero, y los meses con temperatura entre 25°  y 30°  son ju-

nio, julio y agosto. 

Presenta heladas entre 40 y RO días al --

dio (promedio de 30 afios), con mayor frecuencia en los meses 

de dici:ombre, enero y febrero (do 10 a 20 días). 

he la ¿:iimhihat-161-1 di' 1a humedad y la 1.em- 
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A)eratura el-área se encuentra dentro del grupo de clima se 

mi-..seco (Secretaria de Programaci6n y Presupuesto, 1978). 

La vegetaci6n esta constitUlda principalmen-

te por pastos, mezquite, gobernadora, palmilla y otros pe 

queflos arbustos propios dé esta regi6n. 



III.- MARCO GEOLOGICO REGIONAL 

III.1.- ESTRATIGRAFIA 

El área de trabajo forma parte de lo que regional-

mente se conoce como la Sierra de Mosqueteros. El área de estu 

dio se lecaliza en su parte más septentrional (ver plano geolé-

gico regional). 

En ésta regidn la columna estratigráfica abarca --

formaciones sedimentarias marinas fechadas desde el Cretácico - 

Inferior hasta el Cretácico Superior (C6rdoba, 1969). El Ter 

ciario está representado por rocas volcánicas y el Cuaternario-

pqr depósitos continentales (Rodriguez, 1967). 

ERA MESOZOICA 

CRETACICO INFERIOR 

Formacién Las Vigas 

(Burrows, 1910)* 

Deflnicidn: 

Consiste en intercalaciones de areniscas y lutitas, 

BUürOws mídid un espesor en la localidad tipo de 229 m. 

Localidad Tipo: 

En el urea de Chorreras, cerca de 82 km al N 12*-

E de la Ciudad de Chihuahua y cerca de 250 km al SE de la Sir 

rra de la Alcaparra. 

-.Litología Local: 

Rodríguez (1967) la describió en la Sierra de la Al 

caparra a 16 km al SE del área de estudio, su parte inferior es 

ta formada por arenisca gris de cuarzo en estratos delgados a-

medianos y lutita gris obscuro fuertemente alterada, Su parte-

superior está 'constituida por caliza arenosa negra en estratos- 

1  bn C4rdoini, 1969, 



delgados, midiendo un espesor de 180 m. 

Relaciones Estratigráficas: 

Sus contactos inferior y superior son concordantes 

con las Formaciones Alcaparra y Mosqueteros respectivamente --

(Rodriguez 1967). 

Correl, .un: 

Se correlaciona estratigráficamente con la Forma— 

ción Sligo de Texas (Fig. 2). 

Edad: 

Burrows no le asignó una edad definitiva»; Btirckhardt 

p,; 147-148)0  refiere estos estratos al Neocomiano-Aptia-

perque encontró fósiles jurásicos debajo de ella y fósiles-

, hrtianos encima. 

CRETACICO 	INFERIOR 

FORMACION MOSQUETEROS 

(Rodriguez, 1967) 

Defi 	ión: 

Consiste en la base de caliza de grano fino, gris - 

obscuro, en estratos delgados a medianos, parcialmente metaso 

matizados, con intemperismo amigdaloidnl, botroidal y laminar - 

característico. 

La parte media consiste de caliza criptocristalina, 

il\ilicificada (concreciones y nffilulos de pedernal) y en partes - 

!‘e intemperiza en forma nodular. 

En la porte superior predomina la caliza de grano 

fino a grueso, de color gris obscuro, en estratos medianos, La-

formacilin tiene un c:-,pcsor de 31'0,1 

Localidad Tipo 

rh ci flanco occidental de la :-.derra de Mosqueteros 

A En Lelvdoba, 19VL 
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a 6.5 km a]. N 25°  E del rancho "El Uno", Municipio de Villa Ahu-

Macla:, 

- Litología Local: 

Aflora en la parte sur del área de estudio. En la -

parte inferior se presenta como una caliza de grano fino, gris, 

en capas medianas (60 cm.). En la parte superior es una caliza-

micritica, de color gris obscuro casi negro, con microf6siles - 

(Anexo 1, ver análisis petrográficos 1 y 2 ), en estratos delga 

dos de 15 a 45 cm los cuales aumentan de espesor hacia la parte 

superior cerca del contacto transicional con la Formacidn Denis, 

- Relaciones Estratigráficas: 

El contacto superior es concordante, bien definido 

y en alfunas partes transicional con la Formacidn Benigno que - 

la sobreyace. El contacto inferior no aflora en el área de es-

tudio, pero segdn Rodriguez (1967) es concordante sobre la For-

macidn Las Vigas. 

Correlacidn: 

La Formación Mosqueteros se correlaciona estratigrá 

ficamente con la Formación Cuchillo del Noreste de Chihuahua - 

(Fig. 2)* 

Litoldgieamente es similar a una ►ecuencia calcárea 

descrita por Ilamirez y Acevedo (1957) que fué denominada FOTTIO-

Toycer-Vigas en la Sierra del Kilo, que se encuentra al Nor 

del área de estudio, 

dad 

Rodriguez propuso la edad de ésta formación, condi-

cionada por la posición estratigráfica concordante, bajo una se 

cuencia calcárea bien definida, que contiene fósiles caracte - 

rlsticoS del Albiano Inferior, por lo cual considerd a la Forma 

citIn Mosqueteros de una edad Aptiano y Albiano Temprano, en par 

te. 

9. 



Rodriguez la describe, en la parte inferior como u-

Tia caliza gris rosada a obscura, de grano medio en estratos del 

FORMACION 	BENIGNO 

(Rodriguez, 1967) 

10. 

CRETACICO 	INFERIOR 

GRUPO CHIHUAHUA 

(Córdoba, 1969) 

El Grupo Chihuahua (Córdoba, 1969) fu é propuesto pa-

ra incluir a todas las formaciones que sobreyacen a la Forma --

ción Cuchillo, (que en el área de estudio se correlaciona con la 

Formación Mosqueteros ya que Córdoba considera a ésta como un -- 

cambio de facies de aquella) hasta e incluyendo a la Caliza Loma 

Plata en el NE de Chihuahua. Dado que /es sedimentos de edad - 

Albiano son transgresivos y debido a esto hay numerosos cambios 
de facies de las unidades, Córdoba consideró deseable tener un-

solo grupo que incluya a estas unidades. El Grupo Chihuahua va 

ria en edad desde el Albiano Temprano al Cenomaniano Temprano e-

incluye las Formaciones Benigno, Cox y Finlay. 

gados a g1110505, con un horizonte de Orbitolina sp. y varios 

• bancos de rudistas del género, Toucasia sp. 

La parte media es la más gruesa y es la que forma el 

escarpe caracteristico de ésta formación; está constituida por - 

estratos gruesos a masivos de caliza gris rosada a obscura y bou 

ces masivos de I9tsia sp, y paprina sp, 

• La parte superior está constituida por caliza de gra 

no medio de color gris, en estratos de espesor mediano, con hori 

zontes de Toucasia sp. y ostreidos no identificados. 

- Localidad Tipo: 

La sección descrita por Rodríguez (1967) está en la 

ladara occidental de la Sierra Mosqueteros a 7.5 km al N 10°F - 

del Tancho "El Uno", Municipio de Villa Ahumada, Chih. 

Litología Local: 



En el área de trabajo se identific6 como una caliza 

de estratos gruesos en la base, de color gris obscuro, el cuál - 

varía a gris crema, con horizontes fosillferos y bancos de ru --

distas. Es de grano fino y masiva hacia la parte superior, con 

ligeras tonalidades rojizas, con n6dulos 6 concreciones de sili 

ce (jaspe),,,,de color rojo amarillento, el escarpe característico 

forma el cantil del lado Oeste del cerro de "La Gloria" (Plano-

Geol6gico Regional). 

Relaciones Estratigráficas: 

Descansa sobre la Formaci6n Mosqueteros en forma --

concordante y transicional, y el contacto superior es también -

concordante con la Arenisca Cox. 

- Correlaci6n: 

La Formaci6n Benigno se considera como una facies -

de las Formaciones Gleen Rosa y Bluff Mesa al Norte del área y-

de la Formación Lucero al NW del Ido de Chihuahua (Guerrero 

1967), todas se pueden correlacionar con la Formaci6n Aurora --

(Rodrigüez, 1967). (Fig • 2) • 

-Edad 

La edad de ésta formac 6n es Albiano y está indica 

da por la presencia de Orbitolina Texana Rower y por su posición 

estratigráfica sobré y debajo de formad, nes de definitiva edad 

Albiano (C6rdoba, 1969). 

ARENISCA 	COX 

(Richardson 1904)1  

fSn : 

Fué propuesta para 
	

los sedimentos clásti- 

cos que cubren a los bancos de ru ' tos del Albiano Inferior. 

1 cal dad Tipo: 

A unos ci 
	

d..16t,tros al Nortede sierra II1an- 

ri 	1954)1  y a unos 7% Vm al NW de la !)ierra - 

d 
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- Litología Local: 

La describió Rodriguez (1967) en la parte Sur de la 

Sierra Mosqueteros, consistiendo en la parte inferior de estra-

tos delgados a laminares de caliza arenosa gris claro, con abun 

dantes bandas y lentes de pedernal gris, con horizontes aisla-

dos de Exogira sp. interestratificada con arenisca calcárea gris 

de estratificación laminar en bancos muy delgados. La parte me-

dia está constituida predominantemente por caliza arenosa, de --

color gris obscuro, en bancos delgados con estratificación lami-

nar, con interestratos delgados y no bien definidos de caliza de 

grano fino. La parte superior está formada por estratos delga -

dos de caliza de grano fino de color gris obscuro. Esta forma-

ción no aflora en el área de trabajo, posiblemente porque esté-

cubierta por las rocas volcánicas. 

Relaciones Estratigráfical: 

La Arenisca Cox en ésta área está cubierta concer 

dantemente per la Formatión Finlay, siendo su contacto bien de 

finido y descansa sobre la Formadi6a Benigno también en forma - 

concordante (Rodriguez:, 1967). 

Correlación: 

Rodriguez la correlacionó tentativamente con la For 

mación Paltixy y con la Formación Walnut lo que reafirma Córdo - 

ba (1969). En forma local la Formación Lágrima representa un - 

cambio de facies bien definido de la Formación Cox y la Forma-

- ción Ahumada y se les considera de la misma edad (Fig. 2), 

-Edad: 

1) ado que la unidad es poco fosilifera, Rodriguez- 
.; 

(1967) utilizé la presenCia de Exoup sp. cf, E. Texana como- 

iniJicativa para colocar ésta unidad dentro del Albiano Medio. 

CALIZA 	NLAY 

(Bichardgon, 1904) 

Upa secuenclii de 1!%!}h do úllwsi-?y do cali2a masiva 

11) 	dOba, 



gris con intercalación de capas delgadas de ,arenisca café. 

Localidad Tipo: 

La localidad tipo fu é propuesta ,por Brunson (1954)* 

_...yestti localizada en Fiat Canyon, en el borde septentrional de-

las Montañas Finlay 

Litología Local: 

..-, 	En la Sierra de Mosqueteros fu é identificada por - 

RodXiguez(1967)tn su parte inferior como una caliza griacla-

rai en estratos delgados con lentes y nédulos de pedernal gis. 

Su parte Superior es caliza de grano tino, gris claro en ostra 

tosqua--varian verticalmente de delgados a masivos, el pedernal 

gris abunda formando bandas y ocasionalmente estratos localmen-

te presenta desarrollo de bancos de Caprina sp. Esta formación 

no aflora en el área de estudio. 

Relaciones Estratigr4fiCas 

Sus contactos superior e inferior son concordantes 

„91)11.  las Formaciones Bénevides y Cox respectivamente (RodrigueZ, 

.1967). 

Correlación: 

La Caliza Finlay se correlaciona con la parte media 

de la Formación Ahumada y también se puede correlacionar con — 

las Formaciones lidwards y Comanche Peak (Fig. 2). 

Edad: 

La edad de la Caliza Finlay es Albiano, debido a - 

que se encuentra entre formaciones de edad Albiano. 

0  En Cdrdobn, 1969, 



111.2.- ROCAS IGNEAS 

Regionalmente, se encuentran rocas igneas de tipo - 

extrusivo e intrusivo. 

L- Rocas extrusivas. 

La parte Norte de la región, está cubierta por ro - 

cas volcánicas de tipo tobáceo y composición traquítica. 

El área de estudio queda limitada al Norte por es - 

tas rocas, las cuales se encuentran discordantemente sobre la—

ForMación Benigno. 

Estas rocas presentan variaciones con respecto a su 

textura, color y composición. En el área de contacto tiene u-

na textura macroschica porfidica formada por fragmentos líti - 

cos, fenocristales de ferromagnesianos alterados a clorita y fel 

despatos muy alterados. La toba en algunas zonas presenta ban-

deaMiento; microscópicamente presenta una textura traquítica, - 

cOn'la matriz formada principalmente de feldespato potásico, el 

contenido de cuarzo varia alrededor del 10%, los fragmentos lí-

ticos estan subredondeados y presentan una matriz con feldespa-

tos deformados; en algunas partes presenta clorita en bandas 6-

cloritizaci6n total de la matriz al igual que oxidación. Esta-

roca se clasifícI/como toba traquitica alterada (Anexo 1, ver - 

análipetOgráficos 4,5,6,7). 

iazia el Norte alejandose del contacto cambia gra 

dualmente a una textura macroscópica totalmente afanitica, con^  

fracturas rellenas con arcillas del grupo de la caolinita; mi - 

eroschicamente presenta una textura traquftica de feldespato - 

potásico y plagioclasa (Oligoclasa), con fenocrlstales muy ai- 

rados (posiblemente sanidino) , con oxidación abundante y se -

clasifica como traquita (Anexo 1, ver análisis petrográficos 8-

Y 9). 

Continuando hacia el Norte y a medida que se sube - 

topogriificomente, la roca varía a una textura porfídica con los 

fenocristoles alterados totalmente a alcillas y con abundancia -

de vesiculas 6 poros debido a la eroni6n de la arcilla, con apa- 

re 	s frnmenlos Micos de la misma composizi6n que la matriz 

muestra de mano. Microsc6picamenie preseil 	una tetura lra 

14. 



quitica con fenocristales alterados a arcillas (posiblemente - 

potásicos), la matriz está formada por feldespato potásico y - 

plagioclasas se clasifica como traquita de grano grueso (Anexo 

1, ver análisis petrográfico 10). 

111„.2.2.- Rocas intrusivas. 

Pr6ximo al acceso del nivel 50 en superficie '(pla 

no geolágico superficial) hay un cuerpo ígneo discordante con 

la estratificacidn de la Formacift Benigno, sumamente argili-

zado, con. una matriz afanítica; macrosc6picamente tiene frag-

mentos en forma de grumos de la misma composicián que la ma 

triz, microscOpicaMente solo se observa una matriz arcillosa- 

(Fig. 3). 

Bn el interior de la mina son más frecuentes los- 

cuerpos ígneos, 	mayoría con fuerte alteraci6n argilica y - 

carbonataci6n, presentando una textura porfídica, con fragmen 

tos de caliza (Xenolitos), esto indica que los diques arras 

traron a su paso fragmentos de las rocas calcáreas que intru' 

Sionan, los xenolitos estan por lo general redondeados. La - 

Composici6n de estos cuerpos intrusivos en los más frescos, -

consiste de una matriz de plagioclasa (011goclasa-Andesina) - 

con fenocristales de feldespato potásico reemplazados por cal 

cita y cuarzo, en los fragmentos de caliza hay cuarzo incluí- 

do; 	plagioclasas de la mesostasis están alteradas a calci 

ta y caólinita, el contenido de cuarzo no es mayor al 5%, tam 

billa hay óxidos de hierro, se encontró en los cuerpos más pro 

fundes hasta un 15% de magnetita 	Estos cuerpos se clasifi - 

can como diques traqufticos 6 latiticos, siendo imposible su-

clasificaci6n precisa por estar muy alterados. 



1: i gura No 
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111.3.- TECTONICA Y GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

La región está situada en una faja orogénica corres 

pondiente al Paleocanal de Chihuahua, que es una subcuenca se - 

dimentaria del llamado Geosinclinal Mexicano* 

Esta faja está caracterizada por una zona ancha de-

pliegues amplios en general orientados con rumbo NW-SE y que en 

algunas regiones presenta ligeras variaciones locales en la --

orientacidn:de los ejes; la secuencia sedimentaria marina que la 

conStituye, fué. depositada desde fines del jurásico hasta fina-

ies'del Cretácico dentro del canal y fué plegada posteriormen 

te durante la Orogenia Hidalgoana (De Cserna, 1960)*. Dentro -

del Marco regional estructural la presencia de grandes bolsones 

y sierras aisladas ha sido explicada por la existencia de gran« 

des fallas que corresponden a la etapa tafrogénica y que han da 

do lugar a la formación de pilares y fosas tectónicas. 

Localmente, el área de trabajo está ubicada en la 

Sierra de Mosqueteros que representa el flanco oriental de un 

Anticlinal probablemente simétrico ya que solo aflora en peque, 

flas partes el flanco occidental, con el plano axial orientado -

casi N-S en la parte Norte y NW-SE en la parte Sur con un lige,  

ro buzamiento del lado Sur. 

El anticlinal está afectado por fallas de orienta -

cien variable pero con rumbo general N-S y otras de orientacien 

NW-SE (Ver plano geolegíco regional). 

Se ha inferido que el flanco occidental del antícli 

nal es el bloque caldo de una falla normal que atravieza al and, 

ciinal por su parte media debido a que se encuentra este bloque 

al borde del bolsen de la Laguna de Patos que se encuentra al -

Este de la Sierra de Mosqueteros. Por otro lado sólo las unida 

des estratígráficas del Apilan() y Albiano Temprano (Formaciones 

Mosqueteros y Benigno) afloran en el área de estudio formando -

parte de este antiMnal en su parte Norte. 

17. 
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111.4.- GEOLOGIA HISTORICA 

El área de estudio se encuentra ubicada dentro del 

llamado Paleocanal de Chihuahua, que comprende a la región loca 

lizada al Sur de El Paso, Texas y el Río Bravo hasta la latitud 

de Villa Ahumada, Chih. (28°25' N aproximadamente)(Córdoba, 

1969), ubicada en la provincia de la Sierra Madre Oriental (Guz 

mán y de Cserna, 1963)* y también dentro del Cinturon Tectóni-

co de Chihuahua de DeFord (1958)*. La cuenca de Chihuahua fué-

un rasgo negativo desde el Jurásico Tardio hasta el Cretacico-

Tardio y fuó el sitio de depósito de cerca de 2,500 m de sedi-

mentos (Córdoba, 1969); el canal estaba limitado al Este per-

la plataforma del Diablo y al Oeste por la Península de Palo - 

mas (Guerrero, 1967). Se deduce una parte de la historia geo-

lógica del área en base principalmente a la litología descrita 

anteriormente. 

A partir del final del Neocomiano, se deposita la 

Formación Las Vigas que consiste de arenisca de cuarzo con in 

tercalaciones de lutita en la parte baja y caliza arenosa en-

la parte superior, indicando el inicio do una transgresión, au 

mentando la profundidad en el ambiente de depósito; se infiere 

que el depósito de la Formación Las Vigas fu é en la parte media 

de un ambiente epi-nerítice (40 m de profundidad) y el depósito 

de la Formación Mosqueteros que la sobreyace en un medio nerí-

tico (mayor profundidad) debido al cambio litológico de estas 

formaciones marcado por la ausencia de areniscas,y lutitas y - 

la presencia de caliza de grano fino con micreftisiles. La - - 

transgresión continda, el medio se vuelve más profundo pero --

adn neritice, como lo indica la presencia de caliza masiva en 
partes arrecifal correspondiente a la Formación Benigno. La 11 
tologla (caliza arenosa de estratificación delgada a laminar - 

con intercalaciones de arenisca calcárea: en la parte inferior-
y caliza de grano fino en la parte superior) de la Arenisca --

Cox indica pequellas oscilaciones del nivel del mar para el Al - 
Mane Medio, continuando la transgresión dentro del ambiente --
neritico que se infiere con la litologTa calcárea de la Caliza-

Finlay y de las formaciones que afloran en otras partes del Edo, 

do Cliflitialgia, (0M0 en la Sierra de la Alcaparra al SU del área- 

de estudio, en la Siena Banco de Lucero y Siüri,t San 1 nac la 

4  ROdliVUCj 190, 



Por la presencia de, estos afloramientos del Creta - 

cico Inferior Tardío se deduce que el dephito continué hasta - 

el final de ésta edad, y después comenzaron a retirarse los ma-

res, los sedimentos de esta regresién posiblemente hallan sido-

erosionados, ya que no se encuentran este tipo de sedimentos en 

NE de Chihuahua. 

Posteriormente a estos hechos tuvo lugar la Oroge-

nia Hidalgoana (De Cserna, 1960)* que principia a finales del-

Cretacico Superior y continua hasta 'el Oligoceno y que origina 

el plegamiento de la cuenca, la fase tafrogénica di6 lugar al - 

fallamiento en bloques, originando en algunos casos cuencas en 

dorreicas. la actividad magmática subsecuente di6 lugar al em 

plazamiento de cuerpos igneos, que posiblemente ascendieron a-

través de las fallaS ya formadas; la actividad magmática final 

del ciclo geotecténico está representada por las emisiones m6-

ficas e intermedias presentes en el Ido. de Chihuahua. Ya en-

el Terciario Superior tiene lugar una intensa actividad ignea-

que dá origen al dephito de material piroclástico y a las ro-
cas extrusivas de tipo Ofico e intermedio de la regién. A par 

tir del Terciario Tardío la erosión ha actuado fuertemente pro 

duciendo 'sedimento detritico que ahora forma los depósitos de-

bols6n. 

4  En Guer -  o, 191)7. 
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IV.- DESCRIPCION DEL YACIMIENTO MINERAL 

IV.1.- CARACTERISTICAS SUPERFICIALES 

IV.1.1.- ROCA ENCAJONANTE 

La Formación Mosqueteros aflora en la parte Sur del 

área, en capas medianas y'delgadas de caliza gris a gris obs - 
curo, con rumbos N11180°SE a NW16°SE y echados de 4°  a 28°  hacia 

el NE. Se ve afectada por las fallas Dolores, Josefina, Anima, 
'y Angustias, debido a las cuales existe la variación dé la acti 
tt1-11:de. Ias capas-. Su contacto superior con la Formación Benlg-

ts transiCional y se encuentra afectado en gran parte por - 
'la fallaAngustias (Ver Plano geológi-co superficial). 

La ForMación BenignO se diferencia de la Formación 

Mosqueteros por ser una caliza masiva, de color gris claro y con 

almindanies fósiles (Fig. 4), se presenta en general con orienta-

ción de las capas NE40°,9/-25°E, está en contacto discordante con 

rocas volcánicas en la parte Norte. 

Las rocas volcánicas, en el contacto con la Forma 

ción Iltnigne, son de origen piroclástico principalmente. 

La Formación Benigno está intrusionada por un digue 

hipabisal argilizado que lene un rumbo NW65°SE-45'S, cerca de -

la entrada E-3 de la mina La Gloria (Ver plano geológico super-
ficial y Fig. 3). 

TV,1.2,- F A L L A S 
A continuación se describen las fallas observadas -

en el área (Piano geológico Superficial): 

- Falla. Dolores, con rumbo SW8514E-82°S, es una fa- 
lla normal y limita a la veta Magia en la parte más austral. 

- Falla Josefina, con rumbo SW8O'SE-90°, crea un -- 

de4lazamiento vertical de 1 a 3 m. 

Las fallas anteriores concurren en un área de abun- 

dancia de breccia y stockwork. 

- Falla Anima, tiene una orientaciGn NY174'SE-50°S 

y es normal, con abundancia de dolomía al alto en la pafte nes- 

le y de tlocl-worl en la parle Este. 
Falla Angii!lia,,, con iuml 	NWM)'S1 90°, palecA con 



Pi.p, u ya No. 4 

Cai iza fosilifora de la Por-

mac ion Benigno . En la f al da 

Est..c del cerro "La Glor la". 

2 1 . 



verger con la Falla Anima, en una zona dolomitizada, está aso-

ciada a un arroyo y al contacto entre las Formaciones Benigno-

y Mosqueteros; en la zona entre las Fallas Anima y Angustias -

la veta María no aflora a lo largo de 100 m y la desplazan 15m 

aproximadamente a la derecha. 

- Falla Concepción, es vertical con rumbo NW70°SE, 

aflora en un arroyo en la mayor parte de su extensión en super-

ficie y está cubierta en parte por el terrero de la mina La Glo 

ria. 

- Falla Aurora, tiene una orientación NW39°Sl3, es -

vertical, desplaza a la veta 14 m a la derecha y a los costados 

de su plano de falla existe una brecciación fina. 

IV.1,3.- PREPARACION DEL TERRENO 

a) Química 

Dolemitización 

La dolomitización se encuentra principalmente en 

la Formación Mosqueteros; son arcas irregulares en su mayoría y 

la alteración es parcial generalmente. Las áreas dolomitizadas 

están entre las fallas Doleres.Anima y Anima-Angustias, entre es 

tas últimas se encuentra una zona alterada bien delimitada entre 

dos fracturas paralelas de rumbo NE7A°SW-37°SE con un espesor de 

19 m. Se encuentran pequeñas zonas dolomitizadas en la Forma 

ción Benigno, pero debido a la escala del plano no aparecen. 

(Fig. 5) 

Cloritización 

Hay una incipiente alteración ele 'Mea de la 

toba Tgnea en el contacto con la veta María en la parte Norte 

del área. 

Ary lizaci6n 

Una cc,mplela alterac76n argílica del dique hipa- 

bisal (Anexo 1, vPi 	petrcrráfico 
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Recristalización  

Se observó una zona de recristalización (marmoli-

zación), en el lado Oeste del área y de la veta María, distan 

te 300 m aproximadamente de ésta. 

b) Física 

Stockwork  

Una zona de stockwork se encuentra principalmen 

te al alto de las fallas Anima y Dolores donde la zona cubier 

ta por el stockwork contiene áreas pequeñas de caliza fresca. 

Se presenta otra área de stockwork relacionada al alto del di 
1 

que argilizado y una área pequeña al Oeste de la veta María 

sin relación directa con falla o estructura (Fig 6). 

Las vetillas que constituyen el stockwork se en 

cuentran rellenas por óxidos de hierro (limonita). 

Brecciación  

La Brecciación se presenta por lo general en los -

costados y dentro de la veta Maria asociada también a los cos-

tados de los planos ,de falla (F g. 7 y 8). 
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Figura No. 6 

Stockwork fino al alto de la falla Dolores. 



P i gura No . 8 

Brecc i a , con pequefios Widu los de 

j a spe en la Forma 4-, 16n Ben I gno 
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IV.1.4.- VETA MARIA 

a) Descripción General 

La estructura externa del yacimiento es una veta 

que en superficie aflora a lo largo de 750 m aproximadamente con 

una orientación de NE25°SW, con un espesor que varia de 40 cm a 

3.0 m,(Ver plano geológico superficial). 

b) Descripci6n Detallada 

En la parte Sur la veta Maria se pierde debido a 

la preseAcia de dos fallas que la atraviesan casi a 90? En la-

zona entre las dos fallas se encuentran indicios de su presen 

cia en forma de hilillos, vetillas y fracturas con 6xidos 6 hi-

droxidos de hierro, con un rumbo NE14°SW, a lo largo de 35 m y-

con un espesor promedio de 2 m. 

Entre las catas 1 y 2 (Ver Plano Geológico Super 

fici.al), la veta tiene un espesor que varia entre 2.30 m y 1.60 

de ancho y consiste de 6xidos de hierro masivos, con un rumbo - 

NE4rSIV-90? La veta se encuentra brecciada tanto dentro de la-

estructura como en sus costados (Fig. 9). 

A partir de la cata 2 la veta Maria se divide en 

dos: una con dirección NWSE 	71N, con un espesor de 1.30 M- 

a lo largo de 20 m, cambiando a un rumbo NE45'SW, donde deja de 

aflorar; la otra toma una actitud de NE35'SW 	90'con un aspe - 

sor de 3 m y aflora a lo largo de 50 m. 

Siguiendo a rumbo hacia el Norte la veta Maria - 

no aflora por aproximadamente 100 metros hasta que se observa 

expuesta en superficie y en los pozos b y c con posici6n de NE-

25"SW-90'a NE36°SW-90'y espesores que varian de 1,40 a 2 m. El-

afloramiento termina en la falla Aurora, la cual la desplaza a-

proximadamente 15 m hacia el Este (Plano Geológico Superficial), 

La veta Maria vuelve a aflorar en forma coati 

nua al Norte de la falla a lo largo de 225 m con un rumbo apro 

tltilado NE30°SW. En superficie se observa como una estructura -

de 1,50 m de ancho formada por hilillos y vetillas ron goetita 

y bematita. 	En las catas 	y 4 la veta se observa mar> formal - 

y en posici6n vertical. 	Su mineralogía incluye barita, arcilla 

cídelta, hemativa y goetila. 

La vea Maria 	uptpida iaai la el Norte 
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por la falla Concepción, la cual no la desplaza sensiblemente. 

Al Norte de esta falla la veta está expuesta claramente en el-

portal E-1 de la Mina La Gloria donde presenta 4 m de ancho-

con una actitud NE32°SW-90°(Fig. 10). En superficie aparece - 

como una estructura de 1.20 m de ancho con un gossan bien for-

mado. El contacto con la roca encajonante es irregular con --

bordes de reemplazamiento y paredes brecciadas 6 fracturas co-

mo se puede apreciar en el socavón 3 (Fig. 11). Mas hacia el-

Norte la veta no aflora bien definida, presentándose solo in 

chelos de su presencia con rumbo general NE27°SW. Estos indi-

cios consisten de vetillas, fracturas, presencia de gootita,Y 

hematita. La veta hacia el Norte se convierte en un material 

donde se aprecian fragmentos de roca volcánica lo que podría 

haber sido un dique de roca ígnea, el cual está algo cloriti 

nado (Fig. 12). 

IV.1.5.- REEMPLAZAMIENTO 

Además de la estructura de la veta Maria existe --

un manto de 1.5 m de espesor, aflorando a lo largo de 2 m con-

actitud de SW83°NE-b1°N y que está constituido por 6xidos de - 

hierro, en la zona entre las fallas Josefina y Dolores. 

Se observan texturas de reemplazamiento generalmen 

los bordes de la veta María, 
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Figura No. 10 

La veta en el portal E-1. 
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Figura No . 12 

Vota de óxidos de hi erro , 

contacto con cuerpo ígneo c - 

riti zoclo . 

 



IV.2.- CARACTERISTICAS SUBTERRÁNEAS 

IV.2.1.- FORMA Y ESTRUCTURA INTERNA DEL YACIMIENTO 

La veta Maria tiene forma lenticular tanto late --

ral como a profundidad, siguiendo un rumbo general de NE30°SW, 

variando su inclinación en la parte Norte hacia el Este y en -

la parte Sur hacia el Oeste. 

En la parte Norte (Anexo 2, ver plano de mina No.1) 

la veta se presenta cerca de superficie (Socavón E-1) en acti - 

tud vertical con 4 m de ancho y con rumbo NE32°SW, a una pro --

fundidad de 20 m se angosta hasta 50 cm, manteniendo la misma - 

actitud (Anexo 2, plano do mina No. 2), al llegar a una profun-

didad de SO m (Anexo 2, plano de mina No. 5) ésta veta se pier-

de. 
En la misma parte Norte (Anexo 2 ver plano de mi - 

na No. 1), existe otra veta, dentro de una zona kárstica con -

rumbo NE40°SW-60°E con espesor de 1.20 m que profundiza relle-

nando las cavidades kársticas de ésta zona presentándose en - 

forma irregular; (Fig. 13 y 14) a una profundidad de 20 m (A-

nexo 2, ver plano de mina No. 2) se presenta como una veta más 

formal con rumbo NE22°SW-90°, con espesor de 1 m, llegando a -

50 m de profundidad con rumbo NE27°SW y espesor variable de 6-

a 10 m. A la profundidad de 75 m (Anexo 2, ver plano de mina-

No, 8) la estructura tiene un rumbo general de NW25°SE, varían 

do el espesor desde 1.60 hasta 21 m. Su costado Este esté 

mitado a 50 m de profundidad por una folia que varia en rumbo 

y echado (Anexo 2, ver plano de mina No. 5), ésta falla a 53 m- 

al Norte de la sección AA' tiene un rumbo N-S68°W y a 17 m al -

Norte de la seccién AA' tiene un rumbo NE35°SW-53°E, (Sección - 

AA'). 
Hacia el Sur entre sección AA' y BE', hay una ter -

cera veta quo aflora eh el socavón E-2 con rumbo NE23'5W-40°F,-

con un espesor de 40 cm (Anexo 2, ver plano de mina No. 4). 

Estas vetas consisten de óxidos de hierro masivos - 

o compactos, de textura terrosa granular, muy deleznables. 

Al SW, a la altura de la. seccién EB 0 , las 3 vetas - 

un'tan, dando una. estructura con rumbo general Ni 309 	con 

una inclinación entre 60" y 70'hacia el Este, teniendo un espe-
''ior de 18 n aprelximadamente a Ja profundidad de 60 in y  adelga 

zá4405e h41 5  7 e a 94 m 4e profundidad 
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Fig. 	13 

Caverna de disolución, presentando erosión 
del relleno de Óxidos. 

} 

:kY 

Fi, 

envelna de dHollicí 	1 1 	d 	(IG hierro, 



FIUM40 Qs iu 901.tuin 

130' 5E 

01610fIgin ºtea Cid 	, 

t V t N0 A 

it1,1i, hpt itohIcl 

^o /1, 

1 

R'. 	f 4culonphlo leolien gsge 

glig 

Vgle-(1, 11,1g, 

bQ o 
ta Ey ti 

1!. ✓ 	 P 	SION 

34 

1530 

secc 0#4 1.1] 

6 

4 

1 O 1',1 A P: 
it 1 ti t. it 

ti 1,1, t 1 

SECCION VIENDO AL NORTE 



Or-{a anro¡ohdolo tf 

Imenta da la  a•ttab 

NIVeSe0 SE 

Dloranoa O !atarlo R,11 % (C.39 CO 

etAlt, berlévolni 

36 

ti CC ION VIENDO AL NORTE 

suc ou LL. 

Veo 

A 

Moño 
di 

4:

mlNa 

2 

	

' 	z 
;›,•14/1.../ 

tt 	. 	\`• 

h
t, 

\ 

I  'Vilo" brrctt.eo 
1 

• , 
‘`('--. 

'• ;A 
4 

IUN 	
r,e cut. roto 

AM  
I EStS PROFEtiiONAt. 

LEVEN no 

114c6:oti, 	1't .._f. 
je 	14(1444 

r-rieg 111,  

0 0. 4  

S ti', 10 	FY 

FtUTI.1,11 



En los costados la estructura se encuenta limitada 

por dos fallas, localizadas a diferentes profundidades, al la-

do Oeste a 30 m de profundidad la falla con rumbo NE22°S1V-62°-

E y del lado Este a profundidad de 67 m la falla con rumbo NW-

6'SE-70°E; a los 94 m de profundidad sus costados aparentemen 

te no quedan delimitados por fallas. 

Debido a la reunión de las 3 vetas, la estructura -

presenta una composición, consistiendo principalmente de óxidos 

de hierro (hematita, especularita, magnetita, limonita), canti-

dades menores de barita, calcita, arcillas (Diquita, montmori -

llenita, kaolinita) Jaspe, con bloques de caliza recristaliza 

da parcial y totalmente, así, como tWrtbión cuerpos igneos suma 

mentes alterados y deformados, de composición latftica posible -

mente, dando a la estructura un aspecto de breccia. 

La veta hacia el $11; (sección Ce'), se ensancha, lle 

Bando a tener hasta 25 m, a la profundidad de 60 m, manteniendo 

el rumbo general NE 30uSW e inclinación hacia el Este, a la pro 

fundidad de 107 m se le infiere un espesor mínimo posible de --

10M. 

La sección Dl)' muestra la estructura con tin espesor 

de 32 m a una profundidad de 110 m; el lado Este de la estructu-

ra consiste principalmente de una breccia de bloques de caliza-

y cuerpo ígneo argilizado (Anexo 2, ver plano de mina No. 5). 

A la altura de la sección EE' la estructura muestra 

un espesor de 39 ¡a a una profundidad de 90 m aproximadamente, 

manteniendo el rumbo general NE3OuSW, pero variando su inclina-

ción hacia el Oeste, basta Waproximadamente; a mayor profundi 

dad no se encuentra la estructura debido posiblemente a que los 

trabajos están mal localizados sobre el bajo de la estructura, 

La estructura en la sección FF' mantiene el mismo -

rumbo con indinacián vertical y con un espesor de 8 ni a una 

profundidad de 110 m, a mayor profundidad no entn localizada la-

veta COP los tiabajos mineros pero se infiere que dicho< ; traba 

joli están también en 	bajo. 

!^;ikr de lit :((:( inri 	'ID t i míslí . rumbo la Ye- 

rro un 	( 	Wat: 60 :1 /10 	1 holm- el 11IvH sic l piano de 

nliw 	U.11 	u 	eh 
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los de la mina La Gloria y que muestran a la veta con un espesor 

promedio de 80 cm y una actitud de NE 62°SW, buzando al Oeste. 

IV.2.2.- LITOLOGIA 

Como se ha indicado anteriormente, la roca encajo - 

nante consiste dé rocas calcáreas cretácicas, principalmente-
de la Formaci5n Benigno, la cual se presenta en capas gruesas -

a masivas dentro de la mina, en 6 cerca de la zona mineraliza - 

da; es una caliza de grano fino (micrita), con recristaliza --

cién parcial abundante, de color gris claro en muestra fresca - 

con coloraciones rojizas y verdes por la oxidación y los escu - 

rrimientos, con macrofésiles y cristales pequeños de cuarzo, --
algunos euhedrales, con inclusiones de calcita y minerales opa-

cos. Los minerales opacos se presentan diseminados y como fe - 

nocristales algunos, destinguiéndose pirita y hematita, también 

se encuentran asociados a las vetillas, las cuales están relle- 

nas principalmente con calcita de grano grueso, la roca encajo-
nante se encuentra muy fracturada , en la zona cercana a la mi - 
neralización. 

Las muestras representativas colectadas fueron las 

siguientes: 

HRB - 810110-1 	(Anexo 1, ver análisis petrográfico 11) 

HRB 810207-3 	 12) 

klltli 7 81112S-3 	 13) 

HRB -,801102-1 	 1 q 	14) 

HRB 801208-6 	 15) 

Se encuentran cuerpos ígneos, hipabisales (poco pro 

fundos) intrusionando a la secuencia calcárea, afectándola con-

recristalizacitin, principalmente en sus contactos, la mayoría de 

los cuerpos llevan fragmentos redondeados de las rocas caIcá --

reas, por las cuales pasaron con variación en el tamaño de los-

claStos. La mayor parte de los cuerpos están fuertemente alte-

rados (argilizaclén, carbonataci6n, silicificacién), muy de-

formados, de color blanco, rosa, rojizo, marrón y verde, Micros 

cépicamente presentan textura portídica, 	en la que se 

entifican algunos 	fraementos de roca 	ealcti 	- - 
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rea y fenocristales reemplazados por calcita y cuarzo (proba - 

blemente de feldespato pottlsico), hay cuarzo en cristales euhe 

drales, redondeados y en vetillas. Se presentan en una matriz 

de plagioclasa (andesina-oligoclasa) sumamente alterada, en - 

algunos casos en los más alterados, la matriz se vuelve cripta 

cristalina por la argilización y no siempre quedan remanentes-

de la textura traquitica, la mayoria de las estructuras ígneas 

se presentan dentro 	de la zona de breccia donde ocurre la mi- 

neralización. 

Muestras de cuerpos ígneos hipabisales: 

HRB - 	80121-3 (Anexo 1, ver análisis petrográfico 16)  

HRB - 80123-3 17)  

HRB 	80124-6 18)  

HRB - 	80125-7 fi  19)  

HRB - 	810207-1 20)  

HRB - 	810207-2 21)  

HRB 	810506-1 22)  

Se clasificaron como diques traqutticos los más -

profundos; para los diques superiores su clasificación no es 

concluyente debido a la fuerte alteración, siendo variable en 

tre una composiciÓn de lat ta y traquita. 

Estos cuerpos se pueden relacionar con las rr cas-

volcánicas de superficie, dado que presentantexturascompo 

sumamente parecidas. 

Dentro de la zona de mineralizac 6n, es frecuen 

ntrar bloques y fragmentos de rocas calcáreas e ígneas, 

dos o con contactos discontinuos en pequeMas 1re 	(Fig. 
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IV.2.3.-FALLAS 

Dentro de la obra subterránea, se identificaron dos 

sistemas de fallas principalmente uno de rumbo NE-SW y otro de-

orientación WNW-ESE casi perpendiculares uno a otro. 

El sistema NE-SW, es anterior a la mineralizaci6n,-

porque fuá utilizado por asta para su circulación y depósito. 

En la sección BB' (Pág. 35), se pueden apreciar --

dentro de la zona mineralizada varias fallas; a una profundidad 

de 40 m hay dos, una de orientación NE 35°sw -90°y otra NE 330  

SW-43°W (Anexo 2, ver plano de mina No. 2), a 65 in de profundi-

dad, continua la primera con rumbo NE34°SW-90°y hay otra con --

rumbo NE 15°SW-90°(Anexo 2, ver plano de mina No. 6). 

En la sección DD' (P4. 38) se encuentra la traza -

del plano de una falla ton orientación NE 36°SW-42°W (Anexo 

No. 2, ver plano de mina No. 3). 

En la sección EE' (Plig.39 ) también dentro de la 

estructura, existen las fallas con orientación NE 28°SW-64°W -- 

y otra con NE 77°SW-36°E (Anexo 2, ver plano de mina No. 5). 

Todas ellas se localizan casi a la mitad de la estructura. 

El sistema WNW-ESE, se considera posterior a la mi-

neralización debido u que la cortan casi perpendicularmente y 

afectan a la estructura con desplazamientos dextrales, general-

mente estas fallas dan desplazamientos verticales al cuerpo pe-

ro no son medibles ya que la obra no es continua sobre la es --

tructura a profundidad. Se clasificaron todas ellas como fa 

llas normales. ( Ver secciones longitudinales ) 

Estas fallas por lo general no se observan en las --

secciones transversales debido a que son casi paralelas a ellas 

y buzan hacia el Sur donde se encuentra el lector. 

Principian entre las secciones EN' y CC'; una falla 

atraviesa a la estructura con rumbo E-W teniendo una inclina --

cidn de 68'al Sur a 35 o do profundidad (Anexo 2, ver plano do-

mina No. 4) y con 65t'al Sur a 64 o de profundidad (Anexo 2, ver 

plano de mina No, 6) que da un ligero de5pla?.amiento dextral a-

la t c esrut 	 iecc ura. 	(Proyectada en la 	iOn Cr', 	). 

kntre 	.,ecciones Cc 	y PD', ül lado tiesta de la- 

el-Aflicto-1:a es cortado por (lata i'1111:1 con ~LO IM7O'SE - 

44. 
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(Anexo 2, ver plano de mina No. 4); por otro lado en la sección 

DD' (Pag. 38 ), se muestra la proyección de una falla que atra-

viesa a la estructura con rumbo NW85°SE - 55°S y la desplaza --

13 m aproximadamente hacia la derecha, desplazando el contacto 

en la parte occidental. 

El cuerpo es cortado en la parte central por la fa-

lla con rumbo NW64°SE 81°S (las dos últimas fallas se observan-

en Anexo 2, plano de mina No. 3). 

Entre las secciones DD' y EE', la estructura está-

cortada por este tipo de fallas, una falla a 19 m do la sección 

DD' con rumbo NW76°SE - 58°S (Anexo 2, ver plano de mina No.3), 

y otra a 23 m de la sección con rumbo NW 60°SE variando su in - 

clinación hacia el Sur desde 60°hasta 75°(Anexo 2, ver plano 

de mina No. 5). 

En la sección EE' (Pag.39) se aprecia una falla que 

corta a la estructura en su lado Oeste, con orientación NW 45°  

SE - 71°S (Anexo 2, ver plano de mina No. 5). 

La sección FF' (Pag. 40 ), atraviesa una zona de - 

fallas normales de 7 m de ancho, que cortan a la estructura, -

las fallas dentro de ésta zona son de Norte a Sur: NW60°5E-81°  

S, NW46*SE-56°N, NW47°Sli-47°S. Este fallamiento da un despla-

zamiento vertical a la estructura de aproximadamente 20 m, la-

cual fuó minada en su lado Sur pero a la fecha ye no es ecce - 

sible. 
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IV.2.4.- MINERALOGIA Y TEXTURAS 

a) Minerales de ganga 

Barita  

La barita en superficie se encuentra formando --

parte de la veta junto con calcita, hematita, algo de cuarzo y-
limonita, no se presenta en forma constante a lo largo de la --

veta. Se observa en cristales radiales-masivos, con cierta abun 
dancia de cavidades en las cuales la calcita y la hematita cris-
talizan; se encontraron pequeños cristales de wulfenita en una  -

de estas cavidades. A profundidad, dentro de la zona de breccia, 

se observa en forma esporádica y restringida a pequeños bolso 

nes o bloques, asociada con magnetita, hematita y calcita, en 

cristales euhedrales y masivos. 

Fluorita 

La fluorita solo se encuentra como trazas; en super 

ficie se halle rellenando una vetilla y siendo reemplazada por-

hematita. Dentro de la mina, está en cristales macroscepicos,-

pero no en abundancia, asociada con hematita, limonita, cuarzo-

y calcita. 

Wollastonita 

La wollastoníta se encontre asociada al carbonato 

de zinc, con calcita y hematita en cristales microscepicos, 

La magnetita Sólo Se observa aa profundidad, espo --

rádicamente en forma masiva dentro de la breccia asociada con - 

limoníta principalmente, forma drusas pequeñas rellenas 	n calo, 

cita y c carno constituyente secundario en algunos dignes en forma 

diseminada h.astaa en un 151. 

II 	va 

iiicOlil 

La 	wInat 	11, su entnential ahii 	1Reni. - ult vi 

ala i 	un 5,,uperfici 	cuco 	pia1u 	en 	Ilia 1 v , 

n r a nn 1 ci- , 	í ind) i (4.n ,.:(-do- ) ¿-. ve,. u 1:1 ',, 11 i 5  	1 I i ':, Y ,t1 	71 ieden _ 

dü: 	i.,> _id on 	¿Juni u. 1 lñ 
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ci(n de la magnetita. Con la calcita forma texturas de islas y 

continentes, siendo la calcita o la hematita uno u otro. 

Anhidrita  

La anhidrita es un mineral de ganga comúnmente aso 

ciado con la zona de breccia e intimamente relacionado con la mi 

heralizacién priMaria posiblemente. 

Calcita  

La calcita se encuentra en el yacimiento como mine-

ral primario y secundario, rellenando la mayoría de las cavida-

des y en las drusaS que son abundantes y como cementante de la-

breccia post-Mineralizacién. 

b) Minerales de Mena 

El mineral econémico es de tipo secundario, debido - 
a los procesos de oxidación; se reconocié a la smithsonita • 

(7.nCO3) como mineral de mena explotado con un máximo de 49% de 

zinc y hasta un 0.48% de cadmio. La smithsonita se presenta de -

color blanco, rojizo, marrón, rosado, en forma masiva, granular, 

sacaroidal y concrecional se identificó por medio de reactivas -

químicos. Aunque no existe ninguna evidencia con excepción de - 

la pirita, se asume que los sulfuros primarios fueron de zinc y- 

plomo, con abundancia del primero principalmente. 

La mayoría de las texturas estén cubiertas ó destrui.  

das por la brecciación posterior a la mineralizacién, la oxida - 

cién y la lixiviacién. 
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IV . 2 . 5 - ALTERACIONES 

Argilizacián  

La argilizacién afectó sensiblemente a los cuerpos 

ígneos dentro y fuera de la zona de breccia, en la que se en - 

cuentra la mineralizacián; la roca calcárea encajonante sélo -

se vi6 afectada por ésta alteración, en algunas zonas de falla. 

Se identificaron principalmente Montmorillonita, Caolinita y - 

Dickita (Por medio de rayos X). 

Recristalizacién  

Esté cambio es evidente en la caliza, la cual ha si 

do recristalizada parcialmente, dentro de la zona de minerali - 

zacién y más concretamente los bloques de caliza dentro de la --

breccia y en sus berdes. 

Piritizacién  

No fué posible deteminar, la presencia de éste ti-

po de alteracián (piritizacién) en una forma total. Se obser 

varen pirita y boxworks diseminados en la caliza, pero dentro 

de la zona de mineralizacién no existe ninguna evidencia, por 

lo cuál queda sujeto a duda el origen epigenético de la pirita. 

icificacián 

El cuarzo se presenta escasamente reemplazando par-

mente a al unos fenocristales junto con la calcita en ios'  
cuerpos ígneos, en forma esporádica se encontraron algunos - -

plastas; sili.cificados dentro de la breccia, es más abundante -

como jaspe. El jaspe en la roca encajonante forma ¡Mulos y - 

cone 	es observados principalmente en superficie. 

Larbonataci6n 

La carbonataei6n 	UZItI alteraci6n, que ior l.it com 

poslc.it5n de la roca encajonanttj es abundante en los cuerpo 

ígneos, deforma que Yeemplaíli 
	

los fenocristales d feldespa.  

te. 	':11 la zona de 6> idos m asl r'o5, , se eneuentTan texturas de 

isla y coniiiwniús pD ices (H le 
	

ita puede süv Uli0 U 



otro al igual que los óxidos, y frecuentemente está en veti - 

11as secundarias. 

IV.2.6.- ZONA DE OXIDACION 

En el yacimiento se llegO con los laboreos a una 

profundidad promedio de 90 m desde superficie y no se logr6 - 

atravesar la sone de oxidación. 

Los procesos de oxidación han cambiado radicalmen-

la mineralogía primaria del deposito, esto queda manífesta-

al reconocer como mineral económico explotado, a la smithoni 

(ZnCO3), mineral secundarle característico, producto de la-

daciOn de los sulfures de zinc, 

Para tener una idea general y sencilla de este pro 

ceso de oxidación en el depósito, se plantean algunas reaccio-

nes químicas que probablemente sucedieron, esto de acuerdo a 

los minerales encontrados y tomando en cuenta algunas de las 

condiciones bajo las cuales se encuentra el yacimiento. Las 

condiciory presentes son una región semi-árida, zonas de fa -

1.1a y fractura, una ganga que funciona como tampón (caliza) y 

presencia de sulfures pirita), los minerales encontrados 

Sun magnetita, calcita, pirita como minerales primarios; smith 

so 	y óxidos de hierro (hepatita, especularita y limonita)-

eunderies p Incipalmente. 

Considerando a la esfalrn i.tta, como el mineral más-

able para el origen del zinc y tem:nido en cuenta la presea 

c„ 3 le la pi] t.a, como uno d( los sulfuros que produce= más áci, 

do s 	Oríco y sulfato ferrico en lea proceso de oxidación Y que 

estos producto actuan como solyentel; potentes para otros sial.  - 

furo5 metálicos (Park, 1975), tales exorna la es 	lta y la pa 
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puede decir que la di!',ioluci6n completa ( 

o0ble; ramblén basad() en que :31 la esfa .  

(::! posible 	C(MVüYsi6t1 a sulfato 

hi0~17:(1.  diuelto ch í 	nguii 	hcid, 19611),  

sulfuro de- 

no con- 

at- 

teS 



reacciones nos muestran los posibles procesos por los cuales 

se pudo haber pasado 

+2 	 - metyuls.f.2re 3+ 4.3s0 4 -2~3/202 +Zn 1 +2Fe
4. 

+2F
o 	

2H+4S0
4

2 
 

(2) ZnS + 2 0 2  . 2t1S0 4 

Debido a la alta solubilidad del sulfato de zinc y » 
a la presencia de pirita, se esperaría una removilizacift o dis- 

persián grande del zinc como sulfato, y dado que esto no se apre 
cia en el yacimiento, dos factores son considerados para su pre-

cipitaci6n, primera la abundancia de pirita no es grande, como - 

quedo definido en las relaciones de campo y petrografía y la ac-

ci6n de la ganga es rápida, considerando la reacción (1) se ob - 

tendría smithsonita como lo muestra la siviente reacci6n: 

(3) Zn+2 + SO4 -2  + CaCo3  + 2112 0 . CaSO4 	2H20 + ZnCO3  

Como generalmente se encuentra el carbonato de cal - 

cio, en forma de bicarbonato cuando está en solución, se muestra 

en la siguiente reacci6n, la acci6n neutralizante sobre el sul - 

Lato de hierro. 

(4) Fez(SO4)3  + 3 'aH2(CO3)2 	3CaSO 4  4  Fe2 3 3U20  + ----- 
con ésta reacci6n, se facilita decir, que si hubo abundancia de 

pirita ésta sería convertida a hematita, mineral que abunda en-

el yacimiento, y la abundancia de CO2  en el agua harla precipi-

tar al sulfato de zinc en soluci6n como lo muestra la siguiente 

reaceidn complementando la reaccidn anterior 

(S) 37.11130 4  + Fe0 	3CO 2 	:SUCO, 	Fe 2 (50 4 )3 
- - — 

Por lo tanto una gran cantidad de hematitn del de - 

pósito. quedarla justificada, con aLundancia de pirita y caliza-

como ganga, pero por las relaciouel, petrográficas, la magneti 

ta se asocia principalmente con 	hematia; la maoetita es un 

(ft) Las líneas (13.baju. de las f6rmulas indian spi 

dos, las “neas sobre las V6Tmulas indícan gaes, la i6vmelaf;i- ' 

1i4ea indican ün solncionü 



mineral dificil de oxidar, pero con las condiciones que tenemos 

(Blanchard, 1968) puede ser afectada, las siguientes reacciones 
muestran los productos de este proceso. 

(6) 2(Fe203  • FeO) = 3 Fe O + Ff 2 3 	2 (hematita) 

S1. 

(Fe2 	Fe0) + 41120 = 3(Fe203 	1120) + 11-2- 	(limonita) 

Se concluye debido a este planteamiento,(1) que la 

hematita con su variedad especularita, y la limonita se obtie - 

nen a partir de la magnetita y la pirita en combinación con la 

ganga presente (2) que el zinc no fué removilizado una gran dis 

tancia como lo demuestra el hecho de que se comenzó a explotar-

a menos de SO m de profundidad,(3) considerando que a tempera-

turas y pr9siones ordinarias, el sulfato de zinc es soluble has 

te el punto de 430 gramos por litro de agua y el sulfato de plo 

mo es soluble hasta el punto de 0.042 gramos por litro (plan --

chard, 1968) se puede concluir que si hubiera habido en el dep6, 

sito original una abundancia de sulfuros de plomo, el plomo se 

hubiera encontrado aún en la zona de oxidación como en el caso 

del zinc. Ya que el carbonato de zinc es soluble hasta 0.01 --

gramos por litro y el carbonato de plomo hasta 0.001 gramos por 

litro (Blanchard, 1968), resulta evidente que el yacimiento era 

deficiente en plomo en comparación con el zinc. 



TRABAJOS SUBTERRÁNEOS 

Localizados en superficie 

a) SocaVones 

Socavón - frente # 1 

Al Norte de la falla Aurora, obra de -

exploración sobre la' veta, con rumbo -

general NE37°SW con una Sección de 1.80 

m de 'ancho por 2 de altura y un desa.,, 

rrollo de 60 m 

(Ver anexo 4). 

SocaVón 7 frente # 2 

Al Norte de la falla COncepción, anti 

gua entrada posiblemente a la:yin&U

Gloria, Sobre la veta, con rumbo gene-

ral N1344°SW, con sección de 1.80 m de' - 

ancho x 2 m de aliura, accesible en'Un 

desarrollo de 25 m, en donde: lo cruza-

el tiro principal a todo lo ancho 

(Ver anexo 4) 

Socavón ,frente $ 3 

Obra de exploración sobré la veta, há 

cia la parte Norte con rumbo general N4S, 

con una sección do 1.60 m de ancho x 1 m 

de altura y un desarrollo de 22 m 

'(Ver anexo 4) 

Socavón 	O 4 

Obra de exploración sobre roca encajonan 

te con rumbo NE48°SW con sección de 2 

m y desarrollo de 12 m 

(Ver anexo 4) 

Socavón 	frente # 

Al Sur del, contacto con la roca igneap 

obra de exploración sobre I.,  veta, con 

rumbo NEWSW, ,cont3ección dé 1,60 m ---

de ancho y 1,40 de altura y un desarrollo 



de 16m 

(Ver Anexo 4) 
Socavón - frente # 6 

Junto al tiro principal (tiro d), po-

siblemente primera entrada a la mina-

La Gloria, sobre la veta, inaccesible. 

Socavón - frente E-1 

Entrada Norte accesible a la mina La-

Gloria, sobre la veta, con rumbo N-S, 

sección de 2 x 2 m (Anexo 2, plano de 

mina No. 1). 

Socavón - frente E-2 

Entrada accesible a la mina La Gloria, 

al Norte de la falla Concepción con --

rumbo NE2S'SW, sección de 60 x 60 cm - 

(Anexo 12,  plano de mina No.4), 

Socavón - frente E-3 

Entrada accesible a la mina La Gloria, 

al Este de la estructura, con rumbo ge 

neral NWEIO'SE, sección de 2 x 2 m 

(Anexo 2, plano de mina No, S), 

Socavón "La Esperanza" 

Entrada a la mina La Esperanza, al Sur 

de la falla Aurora, con rumbo NW IODSW, 

sección de 2 x 2 m, y un desarrollo de 

110 in (Anexo 2, plano de mina No. S), 

b) Pozos 

Pozos a, b, c, e. Obras de exploración, inaccesibles, - 

teniendo entre 10 y 20 m de profundidad. 

Pozo 
	

Tiro principal 

c) Catas 

Catas 1, 2, 3, 	)bras de e)Iploraci6n con objeto de des' 

tapar a )a Veta, con dimensiones aproxi. 
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madas de 2 x 3 m con 1 m de profundidad. 

V.2.- Localizados en mina 

Nivel 00 

(Anexo 2, plano de mina No. 1) 

Presenta dos portales marcados como E-1, el del la-

do Este, con un pozo al centro de 7 m de profundidad y con 82 m 

de desarrollo a nivel. El nivel 00, está a 1484.8 m.s.n.m. La - 

obra no esta muy desarrollada por encontrarse la mineralización-

dentro de la zona kirstica . Los laboreos en ésta parte do la -

mina son afectados por la disolución, los pequeños rebajes en -

forma de piquetes, no son accesibles. 

Una gran parte de la rezaga se encuentra adn dentro 

de la mina, acomodadade tal manera que tapa los cruceros secun-

darios 6 en el piso haciendo las frentes muy bajas. 

La obra continda a profundidad descendiendo irregu-

larmente, aprovechando las facilidades creadas por la disolución 

y el brecciamiento. Este tipo de laboreos quedan representados-

por la línea punteada en el plano de mina No. 1 (Ver anexo 2). 

Nivel 20 

(Anexo 2, plano de mina No. 2) 

Este nivel está a 1464.8 m.s.n.m. tiene un desarro 

llo de 140 m aproximadamente, en su parte Norte se aprovecharon-

las cavidades de disoluci6n. Este nivel está atravesado por el 

tiro principal; hacia el Sur del tiro se puede observar que la -

frente seguía al mismo nivel pero debido a la extracción de mi - 

neral en su parte inferior se desplomó, y actualmente se descien 

de por medio de cuerdas. La parte Oeste de este nivel está afee.  

Lada por la zona 1<árstica, la cuál ya no es accesible a medida 

que profundiza. 

Existe un coutrupozo que conduce a un rebaje inacce-

sible coz la; condiciones de ívacturamiento principalmente y un- 

pozo Igualmente inítccvsib 	dentro de .1¿' zona mineralizada en 

zona luirntica, 

1.4-)4 t.ra) 	t'ontinuarl hacia el ur jo!,Cenilien.10  



continuamente a lo largo de 75 m; este rebaje (A) está represen 

tado en el plano de mina No. 3 (Ver anexo 2), y comunica por me 

dio de una frente muy irregular a otro del lado Oeste (Rebaje B) 

que sale a superficie en el socavón E-2 y está representado en - 

el plano de mina No. 4 (Ver anexo 2). El rebaje A está comuni-

cado a otro rebaje (C) ubicado en el lado Este, el cual es una 

amplia obra con 20 m aproximadamente de altura y en un área de-

240 m2  (Anexo 2, plano de mina No. 6) y se comunica con el ni - 

vel 50, 

Nivel 50 

(Anexo 2, plano de mina No. 5) 

El nivel SO está minado a 1434 ms.n.m. este es el - 

nivel más desarrollado (aproximadamente 500 m de desarrollo), - 

teniendo en su parte central, una sala con 10 m de altura libres 
2 

y otros 10 m rellenos con rezaga, tiene un área de 700 m . En - 

la parte donde lo cruza el tiro principal se encuentra la zona - 

de acceso al rebaje C, en la sala se encuentra un pozo inclinado 
de acceso al nivel inferior; al Sur de la sala se encuentra otro 

pozo en la frente Oeste que comunica a un laboreo a 4 m debajo - 

de este nivel, y tiene un desarrollo de solamente 50 m (Anexo 2, 
plano de mina No,, 7), en la frente Este hay un pozo inaccesible, 

que comunica con una obra mayor a profundidad (comunicación oral 

con el dueño de la mina). La parte Sur de este nivel se comuni-

ca con la frente que forma la mina La Esperanza que está aproxi-

madamente a 6 m debajo de este nivel. 

Nivel 70 

(Anexo 2, plano de mina No. 8) 

Este nivel est,q a 1409,62 m,s,n,m. tiene su acceso 

dnicamonte por el pozo inclinado desde el nivel 50, este nivel 

no hm sido eXplotado, tiene un desarrollo de 300 m, existen - - 

dos pozos. en su pute Norte los cuales son semi naturales debi-

do a las cavernas que siguen y que conducen a una zona kIrsti 

ca Implla, la cual no fu6 posible mapear ya que Kofundiza en 
forma •ivvegnlr y no s tienen mh obras de lwcese, 



VI.- RECONOCIMIENTO GEOFISICO MAGNETOMETRICO 

En la estancia en el campo, se reconoci6 a la mag-

netita, como mineral de ganga primario del dep6sito'y como cons 

tituyente secundario de los cuerpos ígneos a profundidad, debi-

do a esto se hizo un recorrido con un magnet6metro portátil, --

para reconocer si la mineralizaci6n presentaba anomalías magné-

ticas y ampliar este tipo de exploraci6n a la región aledaña. 

Se recorri6 un área de 550 x 500 m, se inició el --

trabajo trazando una linea base (con brdjula y cinta) sobre la-

veta en superficie, dando un rumbo NE25'3C'SW para ésta línea. 

Con estaciones en la línea base cada 25 m y a cada 50 m (6 sea 

cada 2 estaciones) se traz6 otra línea perpendicular a la línea 

base, teniendo estas líneas 300 m de longitud al Este y 200 m -

al Oeste con respecto a la línea base, teniendo estaciones tam-

bién cada 25 m. 

Se obtuvieron once lineas con rumbo SE64°30'14W, de-

500 m cubriendo en superficie el área minada. 

Se tuvieron 220 lecturas, las cuales fueron corre-

gidas, con respecto a la variaci6n diurna, no así para la varia 

ci6n topográfica ya que el tamaño del área de trabajo no lo re-

quería, 

Se elabor6 un plano con curvas de isogamas, con los 

valores obtenidos (Ver anexo 3). 

En el plano se identifica una anomalía hacía el SW, 

oit idiendo con la zona fuertemente dolomitiiada, marcando así 

un 	 a de interés, para la exploración a profundidad, como se-

len'ion6 anteriormente, no existen obras mineras en C esta parte. 
For otro lado no hay reciprocidad, entre las curvas 

de isogamas y la forma y estructura del cuerpo mineralizado, es 

l;o puede explicarse como debido a la explotaci6n realizada, la-

forma esporádica en que se presenta la magnetita y a la fuerte-

oxidaci6n. 

;Se presenta una alineací6n ligera, casi paralela  

la veta en superficie hacia el 	1 rte de Esta, que puede iiadi  

una segunda elaructura a mayor profundidnd, creando a:'1.  una 

segundo área de inier s para 	loracin a profundid ad 
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VII.- CONCLUSIONES 

El yacimiento está emplazado en forma de veta con ac 

titud vertical; en superficie se presenta a lo largo de una zona 

de debilidad de orientación NE-SW que corresponde a uno de los - 

dos sistemas de fallas reconocidos, el segundo de orientaci6n --

WNW-ESE, se relaciona con el desplazamiento lateral y vertical -

de la estructura mineralizada y con la brecciaci6n. 

Entre 40 y 80 ni de profundidad, aunque el cuerpo pre 

santa una continuidad longitudinal, concordante con su extensión, 

su forma se expresa como una chimenea lenticular inclinada hacia 

el Este, con las texturas de su forma de emplazamiento enmascara 

das a causa de la brecciaci6n y oxidacidn existentes. El cuerpo 

segmentado en bloques por las fallas transversales de orienta 

cidn WNW-LSE a mayor profundidad tiende a inclinarse hacia el --

Oeste, los bloques tienen un desplazamiento, tanto vertical como 

lateral, con mayor desarrollo hacia el Sur donde se ha perdido - 

la estructura. 

Se considera que el control de la mineralizacidn fuá 

estructural principalmente antes que químico en los niveles de -

la zona minada, Por lo tanto a una mayor profundidad, la posibi 

lidad de encontrar sulfuros primarios 6 una zona mayor de enrique 

cimiento secundario depende de la continuidad de la zona de de - 

bilidad principalmente. 



VII.1.- GENESIS Y ORIGEN DEL YACIMIENTO 

El yacimiento de la mina "La Gloria", es conside-

rado como un depósito de relleno de espacios abiertos, lo que 

se visualiza por su forma, estructura, por la abundancia de -

texturas como cavidades y drusas que se encuentran y que son 

características de este tipo de emplazamiento. 

Todo lo anterior evidencia así mismo un control -

estructural para la mineralización. Un control químico es du 

doso ya que no se manifiesta una alteración significativa en-

la roca calcárea encajonante, ni en los bordes de la estructu 

ra mineralizada. 

La mineralogía primaria es escasa, la magnetita -

es la única expresión segura de ésta a profundidad, una posi-

ble asociación primaria con pirita y hematita indicaría un --

rango de temperatura de formación del depósito, de los 560°C-

aproximadamente donde este conjunto es estable hasta los 675°C 

donde se pierde ósta estabilidad (Stanton, 1972), por lo cual -

si se considera a la pirita (que no está presente por estar en 

la zona de oxidación) y a la hematita contemporáneos a la mal/ 

notita, se tiene una idea de la temperatura del depósito. Es 

to quedaría dentro del rango de formación de lo Wollastonita,-

la cual se forma entre los 380 y 900°C dependiendo de la pre - 

sión; este mineral se encontró en trazas en este dep6sito - 

Jensen 1979), 

Lo mencionado anteriormente conduce a pensar en un 

depósito de alta temperatura, lo cual puede ser apoyado por la 

asociaci6n existente con las rocas volcánicas en superficie y-

los cuerpos ígneos en profundidad, lo que completaría un cuadro 

de clasificación sencillo para el yacimiento, enmarcándolo co - 

mo ígneo-metamórfico 6 hidrotermal de temperatura mayor de 400°  

C (hipotermal). 

Ls per inenie decir que en ese tipo de yacimientos, 

es más c coma encontrardepósitos de reemplazamiento que de re 

lleno de espacios abierta s, donde laas altera ciones son más de 

rol 	, considurando la roca calcárea encajon te y que 

1111e).. 	!Le producen 	) prorundi3ad, 

58 . 



Las soluciones hidrotermales mineralizantes, uti - 

lizaron para su circulación, la zona de debilidad de orien-

tación NE-SW, con grandes espacios abiertos cerca de la super 

ficie, creados por disolución (huecos y cavernas formadas por 

el paso de un río subterráneo), lo cual provocó una expansión 

adiabftica y consecuentemente un enfriamiento rápido de estas 

soluciones; esto restringió espacialmente a las alteraciones. 

La presencia de barita en la parte superior del yacimiento se 

puede explicar de varias maneras; 

(1) Cambios en el Eh de la solución que produje -

ron la oxidación del sulfuro a sulfato y de ahí la precipita-

ción de la barita. (2) Mezcla de soluciones connatas o freáti 

cas en las calizas superiores, que contenian alto contenido - 

de bario lo cual produjo su precipitación. (3) Pérdida de CO2  

por la expansión del fluído lo cual permitirla el depósito de 

la barita en lugar de witherita, La ausencia de witherita a 

mayor profundidad por el alto valor de la proporción a 

Ca 4-4./a
Ba 

 +4. (Holland y Malinin, 1979, pag. 489-500). 

Considerando lo expuesto, a profundidad se espera 

un proceso de reemplazamiento mayor, el cual puede comenzar a 

presentarse en el nivel más profundo de la mina, en el que -

los contactos del cuerpo mineralizado con la roca encajonante 

no están definidos estructuralmente en forma absoluta, 



60. 

VIII.- RECOMENDACIONES 

Debido a que los trabajos subterráneos aún se en - 

cuentran en la zona de oxidación, y dado que se obtuvieron va-

lores de interés en el muestreo (Ver Anexo No. 5) y posiblemen 

te económicos, es recomendable hacer una evaluación más formal 

del yacimiento en el nivel más profundo y considerar la tenden 

cía del cuerpo hacia el Oeste para la exploración posterior --

(barrenación) si el yacimiento es ahí económico. 

Por otro lado se recomienda para una exploración re 

gional más detallada, atender a las siguientes gulas en super - 

ficie: 

- Estructurales: estructuras discordantes (votas) con 6x 

dos de hierro y barita principalmente. 

- Texturales: stockworks y brecciación, asociados a fallas 

de orientación NE-SW. 

Mineralógicas alteraciones principalmente (dolomitiza - 

ción, recristalización, silicificación y gossans) con relacién-

a evidencias estructurales (vetas y fallas principalmente). 

Litológicas: debido a que no se estableció un control -

químico 6 una compatibilidad de reemplazamiento con las rocas-

calcáreas de la regién, hay que atender a una relación con un-

cuerpo ígneo a profundidad, con evidencia de éste en superficie 

6 a pequeños cuerpos ígneos discordantes y su posible relación, 

las rocas volcánicas de la región. 
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ANEXO Na, 

ANÁLISIS PETROGRAFICOS. 



ANALISIS PETROGRAFICO No. 1  

MuestrajJRB-810219-2 Localidad 	Suigrficie - pto. 197 
Descripción Megascópica: 

Caliza de color gris  obscuro ,de grano fino  

Descripcioen Microscopica: 
Textura:  de grano fino 

Mineralogía: 

Mineral 

Calcita 

1- 	 6xidp_de 
cuarzo 

il es 

Porcentaje 

85% 

2% 
2% 	 diseminado 

O% microsc6pico5 

  

• 

ob$5ervoctonim 

1051f itz,kw 	....._11111.ri9a,..ini£1.911b 1111_ , 	. 

tweracionel: 

 



ANALISIS PETROGRAFICO No. 2 

PA u e strajiM3-810217-1 	Localidad  Superficie - ptQ, 197 
De scripcicIn Meoascópica: 

Caliza de grano fino, de color gris obscuro 

Descripción Microscapica: 
Textura: 	de grano fino 

Mineralagra: 

Mineral 

Calcita, 	 

Cuarzo  

Oxidos de Fe 

f6siles 

Parc entl! 

     

 

90% 

1% 
2% 

10% 

     

      

      

  

aticrosc6p i ce 

            

            

            

Observocian 

„._ 
Clatiticacidn: 	rpicri ta C911 illier0f6SUCIS 	 . 

Alforocionos: 



ANALISIS PETROGRAFICO No, 4 

Muestra  HRB-810309-1   Localidad  Superficie entrada a socav6n-frente No.5 

Descripción Megascópica: 
de color rosado, con banda gruesa de color verde claro, con textura 

Porffilica y bandeamiento 

Descdpcidn Microscopica: 

Textura: Porfidica, fenocristales y fragmentos de traquita 

Mineralog(a: 

Mineral 
	

Pareentale 

Pellignato Yotásico 	60% 	Matriz  

Jortoclasa 6 Sanidino) 	10%  

Cuarzo 

Clorlta 
wr 	4 

Oxidas de Fe 

01»ervocionest 

J.J.1,j,(: 	tJawi it iea fl) te raci a 

Álterniloneal 	Cloriti zaci6n 	oxidacirm 

Fenocristales 

20% 

5% gluainatu. 



• 

80%  
Fenocristal 

matris y cristales 
pequeños 

deformada 

ANALISIS PETROGRAFICO No. S  

Muestra  HRB-810307-3 Localidad  Sup - contacto caliza y toba. 

Descripción Megascdpica: 
De color verde, textura de toba (pequeños fragmentos de roca y 

fenocristales, los fenocristales principalmente de clorita al - 

igual que la matriz. 

DescMpcidn Microscopica: 
Textura:41prfSdica  , con Iumentos de15111afttaQuitalx_IAIWSIJUiWLI__ 
en una matriz  criptocristalina  

Minerologro: 

Mineral 
	 Parc entoie 

Observaciones: .,„„1,9,5_,fnijintat 	 f 	n_po s ib  
1 i 	 d jAntifis a c 6n 

Closif icocidn: Toba trqui1ica  alterada 

Altat ClOri e 

  



Y textura porfidica, con fragmentos de roca angulares 

angulares. 

Por centoje  

Mineralagra: 

Mineral  

_85% 
10% 

101 

matriz z fenocristales 

ANALISIS PETROGRAFICO No, 6 .  

Muestro  HRB-810307-2  Localidad  Superficie - contacto caliza-toba 	 

Descripción Megoscópica: 

De color  beige y rosado „przulla_hundeamiento con  

/ 

00v:d'ación Microscopica: 

Tektura: 	Porfldica los norfi'dos son cristales y fragmentos de  

roca,  

sub- 

Feldespato  K 

Cuarzo 

Oxidos 

Ob se r v c one 

C1 osificn cidm Tobli Mica traquít j.ca 

o x daci Atte r ci o n s!   



Mineralogía: 

Mineral 
0.011W 1MM 

Porcentaje  

ANÁLISIS PETROGRAFICO No. 7  

Muestro  RRB-810224-113 Localidad  Superficie 	contacto caliza - toba  

Descripción Meviscdpica: 

De color verde y marr 	rosado. con textura de toba (pequeños  
fragmentos de roca, en una matriz muy fina y aspecto fluidal)- 

coloración debido a la clorita, con vesiculas pequeñas. 	 

Descripcio'n Microscopio(); 

Textura: Porffilica 	 

calcita 

bematita 

clorita 

sanidino 
$1 

11,0m 

5% 

10% 

10% 

fenocr i sta les 
matriz 

(devitrificado) 

corroídos 

Obeer voc lo( s; 	9.1} tít., .21,51j 	" 	1orít izados 

é., 1 

Clositicacidn: Toba vitrica-litica 

Alteraciount: 	clor 1t i zaci6n 



ANALISIS PETROGRAFICO No, 8  

Muestro  HRB-810211-1  Localidad  Superficie 	Rocas ígneas extrusivas  

Descripción Megascópica: 
de color rojo con bandas claras textura afanitica  

Descripción Microscopico: 
Textura: traquit ica 

Mineraiagra: 

Mineral  Porcentaje 

  

Feldespato K 
	

matriz 

Cuarzo 
	

3% 

Oxides 
	 40% 

osa ••••••.., 

b erv oc Ione 

Clasificación: M  yr aqu  tta, oxidad a__ 

Anerecionel: 	oxidar:16n 

fenocristaleq y 	 s 

interst icial 



ANALISIS PETROGRAFICO No. 9  

IAtiestroHRB«¡.13I. 0211=2 	Localidad  Superficie 	rócas fgpeas extrusivas 

Descripoidn Megascdpica: 

De color marrón claro, de textura afanitica con vetillas e 

hilillos de arcilla 

Descripcldn' MIcrOtcáplcai 

Textura: : ttaaUit ica ,  con pocos fenocristales, y fracturas rellenas 

:con un material adn más:fino que la matriz 

Poréntoje, 

10% 

50%  

10% 

11 

fenocrístales 

matriz 

interticial 

as. 

Otuervacione$: Abundancia relativa de,  los dxples en el  relleno 

fino arcilloso de las vetillas, los feldespatos muy  deformados 

C I 	si fIcoc ri 

en—ollry4...orre 	 Wevn• 

Alterac iones/  okidacifSn incipiente 



ANALISIS PETROGRAFICO No. 10 

• 

Muestra HRB-810211-6  Localidad  Superficie - rocas ígneas extrusivas 

Descriacidn Megascdpical 
De color claro (beige), intemperiza marr6n  
eular, en algunas partes con textura de breccia 6 parfidica --

por lo general afanitica  

DescripcIdn Microscoplca 
Textura:  Traeuitica con fenocristales alterados (porfídica) 

MInerologra: 

Porcentaje 

SanidLao  

feldespato K 

Calcita 

10 % 
19~-51.11.1.0 
matriz 

Obeervociones1._ 

• w 	n . 	• , , ,, y ,,,, 	y 

T r 	(1.!1 jta (1(31_,,ra 1 i? 

Alterard tul idaci6n 



ANALISIS PE TROGRAFICO No, 11. 

Muestro HRB-810110-1  Localidad 	Mina "La Gloria" 

Descripción Megoscdpico: 

De color rojo pálido, de grano fino, vet lila s con óxidos de 

hierro ' calcita  

Descripcio'n MIcroscopi ce: 

Textura:  de &rano fino .  

Mineraiogro: 

Minero► 	 Porcento e 

calcita 

cuarzo 

óxidos  

      

  

2t 

 

diseminado 

en vetillas y dise 
	minados 

    

     

     

  

 

ved  

 

t z Jan: 51í 



Calcita 80% 

óxidos 5% 

cuarzo 1% 

10% 

microcristalina 

diseminados 

Observ ocien 	. 

cioo c   ic r 	SU  

Alteraciones: _plritizaf:16n? y ox1daci6n 

ANALISIS PE TROG RAFICO No. 12  

Muestro  HRB-810207-3  Locolidad  Mina "La Gloria" 	(1-49) 

Descripción Megascópica: 
De color claro y bordes rojos en las fracturas y en las vetillas  

de grano fino, con "fenocr ista les" de pirita oxidada 	 

Descripción Microscopica: 

Textura: 	 fano 
Lino  

Mineralogía: 

Mineral 	 Porcentaje 



ANALISIS PETROGRAFICO No. 13  

Muestra  HRB-801125-3  LocolIdadlum2111,SagiálunzBivel 70  
PescrIpcIón Mooascdpko: 
De color verde por escurrimiento y gris claro en muestra fresca  

de grano fino, con fracturas y vetillas de color amarillo y con  

óxidos diseminados 

Descripcidn Mlcroscopica: 

Textura:  

Mineralogía: 

Mineral 	 Porcentaje 

 

	90% 

•óxidos 	 51  

cuarzo 	 1% 

fósiles 	 1% 

microcristales 

diseminados 

      

 

microscópicos 

    

         

         

Ohttervaclanflitl,„_,Ye.til_ 

	_ 	 ... 	 
elgrair,oción: Mi crita 

	

___ 	 , 	_ 	......_ .... .. _ 

Aiterocinneu 	Ox i ti a e i 6n 	. 	 , 



Mineralogía: 

Mineral Porcentaje 

Muestro  HRB-80122-1 	Localidad Mina "La  Gloria" - nivel 50 

Descripción Megascópical 
De color gris claro con tonalidades rojas y verdes, de grano 

fino con pirita diseminada e hilillos y vetillas con CaCO.n  

Oescripclo'n Microscopica: 
Textura;  de grano ineclip 

ANALISIS PETROGRAFICO No, 14 

• 

Calcita 92% 
Cuarzo 1% 

Mineral 	Opaco 	(Pirita) 3% 
1% fósiles 

Observaciones: 	 11415 
,,,ArtesQ. T.te__la matriz 

cidsificacuia: Micrita parcialmente recristalizada 

Alterncionec, 



ANALISIS PETROGRAFICO No. 15  

Muestra H13-80128-6  Localidad Mina "La Gloria" - nivel 70 

Descripción Megascópica: 
De color gris claro, fracturada con vet filas e hilillos con cal- 
cita y 6xidos, dentro de la zona de breccia y con los borde alta

rados, 

Descripción Microscopica; 
Textura: 	de grano fino y medio 

Mineralograt 

Mineral 
	

Porcentaje 

Calcita 90% 

Oxidos 5% 

Aluaza_ 3% 

Obtarvecíanest 
	Vetíl 1, c - en cale ta 	rano medio 1 jir tle so 	dx idos 

de hierro. 

etasiticacidnI 	T9icri.ta xecrístnlizEada l 

Alteroci en es: 



ANALISIS PETROGRAFICO No. 16  

MuestraBB-801g1 -3 	Localidad Minn "La Gloria" - nivel 50  

Descripción Megascópical 

De color verde con textura porffdica , con arcillas 

Descripcidn Microscapica: 
Textura: 	Porfldic a, traquitica 

Mineralogía: 

Mineral Porcentaje 

                   

               

Calcita 

   

40% 

5% 

        

              

Cuarzo 

           

Arcillray 

            

            

      

.11,10•1»..T. 

        

              

               

observacionost _Laarcilla esta reemplazando a los cristales de la 

matriz, lo cual hace muy difícil la identificación al microsco-:\ 

Clasificación: 

Alteracione 	Carbortatacik,, 	jzaci6n 



ANALISIS PETROGRAFICO No. 17 

• 

Muestro 1MB-80123-3 "La Gloria" - nivel 50 Localidad Mina 

Descripción Wooscópkm: 
De color claro con tonalidades lila y rojizo, de textura porfí 

dica, con abundantes hilillos, se observan arcillas principal- 

mente. 

Pesti-11)4in Microscopico: 

Textura; Porfidica, con una textura tragultica relicta y matriz 

tamhitt rrl 

ctiptócriStalina 'y fonanriqtales (In calrita_ 

• 

PatceltAe 

Calcita 

Arcillas 

Plagioclasas 

4 0% 

40 

201 Alteradas y  deformadas 

ObmItvockmest_ ct calcita se yesenta  fragmentos bien redondeados L 

6 cristales alargados y diseminados. 

Clasificación:*  

Alter{Jci °He 	 idn Y 5; AJr1191111:a5:141.--_.--.- 



ANALISIS PETROGRAFICO No. 18  

Muestra IIRD-80124-6 	Localidad Mina "La Gloria" - nivel 70 

Descripción Meaoscópica: 
De color verde con textura porfidica, los porfidos son xenolitos, 

Alteraciones,  Carbonataci6Ya Aruilizacitin 

143Sitle oc th 

de caliza recristalizada. 

Descripción Microscopica: 

roturo:•  Porffilica en matriz traquitica 	 

Mineralogra: 

Mineral Porcentale 

20% ',..2.1.14.111,x1eS 
reldolpatos 

Calcita: 45% 
Cuarzo 

5% 

10% kaOlinita 

magnctito 10% 

clorita 2% 

ab Se tV(10 i9ne AILZ9S. j»jjj teidz  ,,,m132s Lene 

cristales r„ calcita y cuarzo, las plagie clasas de la mes6stasil 

. 	• • 
matriz 



n• 

ANALISIS PETROGRAFICO No, 19 

Muestro  HRB-80125-7  Localidad  Mina  "1,a Gpria" - nye]. 70 

IlescrlockIn Megascdpica: 

nP 	claro (beige) AwcEdirn, gp oksprvan_arrillAs prinripal- 
mente .  

• Descripción Microscopica: 

Textura:  porfd1ca f etwer rital es de caldla,„ejunat,r_tz  dg plagio  

rnn textura trAgnItirn  

• Mineralogra: 

Mineral  

 

Porcentaje  

  

          

          

          

•	 

Plagioclasa 

Cuar zo 	 

30% 
50% 
10 

Alterados y deformadas 

    

irrIgularos_r semire- 
dondeados 

  

Obtunvociane s _..„„C.1,1.1.s.Zitti...11.11_1t,etillah...,Y,..1111.111 

, 
dosificación: latata? 

•• 	men •,•• 

11,  



ANALISIS PETROGRAFICO No. 20  

Muestra  HRB-810207-1  Localidad  Mina 	"La Gloria"  

Descripción Megascópica: 

De color verdoso, porfidica,  _tacto sedoso, en una zona de  
falla, totalmente argilizada 

5 

Descripción Microscaplca: 
Textura: Cr ipta.C.3.11-sIalina. 	  

Mineraloght: 

Mineral 	 Porcentaje 

Arcilla 	60%  

Clorita 	35% 

6xidos 	 1% 

Observa ioneul____ 

closincocitsn, dique argilizadu y c3oniti zado 

Altnrodones1,_ fuerte  ,arg11121£16n  _y J-Joritizacidn 	- - 



ANALISIS PETROGRAFICO No. 21  

Muestra  HRB-81027 - 2  Localidad 	Mina "La Gloria" - nivel 70 
Descripción Megascópica: 

je color gris verdoso, con textura porfldica, con magnetita  

microsc6pica y vetillas con calcita 

Descripcio'n Microscopica: 
Textura:  Traquftica, con fenocristales alterados, xenolitos de ca-

liza con fragmentos de cuarzo, atravesados con vetillas  de CaCh,  
la calcita puede estar muy recristalizada o reemplazando a los  

fenocristales, todo en una mesostasis de plagioclasas  

Porcentaje 

Fe)t spato K 	 10% 

Plagiocíasa (Andesina Oli- 	401 

2% 

Calcita 
	

20% 

Mineralogía: 

Mineral 
Fenocristales 

matriz 

 

Magnetita 

  

15% 

  

       

       

       

       

Observicionelc l_y_qquu_yeemplazapdo_a_los_fenocrjstri es de 
feldespato iotásico, vetillas con calcita 

clowicod4w 	ptita? 

Aiterocionos: 	IjArkonangiln_4_511111 4 
	

S. 



ANÁLISIS PETROGRAFICO No. 22  

Muestro  in1-Rinso6.1  Localidad  Superficie - "La Gloria".  

Descripción MegescdOce 

De color beige obscuro con textura a fanitica, con apariencia 

porfidica debido a que contiene clastos de la misma roca y con 

la misma textura, se observan arcillas, pirolusita, calcita y  

6Xidos 

Pesc -434*v MicroscM ea: 

Te*tura:  Porf/dica, con los fenocristales totalmente alterados a 
algunos fenocristales de cuarzo subredondea7 

QnA11.4 matiz triptocristalina con relictos de textura pilo

trtxitica  

- 

ralogra: 

Mnun-al 

Calcita 

Porcentaje 

20%  

3% 

701 
Oxidos 

arcilla 

Ob5ervaciones: matriz criptdcristalina 

closifiaosnt  dique. argilizado 

Alteraciones: argi Iizuci6r, y ea rhonntlact On 



ANEXO No. 2. 

PLANOS DE MINA. 





SIMOOLOGIA 
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ANEXO No. 4 

PLANOS DE SOCAVONES - FRENTE. 
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ANEXO No. 

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUIMICOS 

EN EL MUESTREO SELECTIVO. 
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