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RESUMEN 



El distrito de Taxco, se encuentra en la ciudad de Taxco de Alarc6n. 

Guerrero en el paralelo 18° 33' de latitud norte v el meridiano 99' 351 de 

longitud oeste; situado en el borde septentrional de la subprovlncla de Ja 

Cuenca del Balsas-Mexcala, perteneciente a la provincia flrlogrllflca de la 

Sierra Madre del Sur. 

las rocas metamórficas, sedimentarias, plútonlcas y vocllnlcas presentas en 

el érea, abarcan desda el Paleozoico Superior hasta el Ceno1oico Modio. 

las estructuras de falla presentan un rumbo general Mll·SE v un echado 

de • 68' tanto al oriente como al poniente, lnU-te rolaclonadas con 

la mlnerallzacl6n tanto en vetas como en cuerpos úe reemplazamiento; las 

fallas-vetas, son Inversas o nonnales y en consecuencia ponen en contacto 

fonnaclones del Paleozoico con las del Cenozolr.o; se ha determinado que 

las rocas metamórficas fueron afectadas por dos tipos de esfuPrzos de 

diferentes direcciones, uno primario do runbo NE·SW v el otro de rumbo Mll·SE. 

las vetas Cobre-Babilonia, ladera y Guadalupe son las mlls llll'ortantes 

en la zona sur da Ja Mina Guerrero, puesto que se encuentran lntlmamente 

relacionadas con los cuerpos de ree..,Jazamlento formendos en la caliza de 

la Formacl6n Morelos localizada al alto de Ja Formecl6n Esquisto Ta•co v al 

bajo de la Formación Mexcala. De acuerdo a la.• caracterlstlcas estructurales 

de los mantos y sus minerales econ6mlcos, ellos constituyen la primera fuente 

do producción tlt! la Mina Guerrero. 

Por Jo antes mencionado y el comportamiento geológ1co-estructural, Jos 

cuerpos de reemplazamiento son Importantes desde el punto de vista del 

clllculo de reservas ya que· representan mf!s del 50 1' de la producci6n de 

la Mina Guerrero y por Jo cual sa realizan programas de exploracl6n a diamante. 

El cálculo de reservas sa reallz6 a partir de Interpretaciones geológicas 

y estructurales de Jos cuerpos de re~lazamlanto, consideradas como apoyo 



el muestreo, las obras de minado v los barrenos de exploracl6n a diamanto; 

se calcularon 1,310,002 toneladas positivas con 1.0 gramos de plata, 0.98" 

de plomo, 4,46" de zinc v 612,602 toneladas medidas con 30gr de plata, 0.75" 

de plomo y 3.26 " de zinc. 

Conociendo lB!I toneladas positivas y medidas de loo mantos y las candi· 

clones geológicas y estructurales, se realiza un programa de tumbe, para 

obtener el mavor tonelaje, manteniendo la estabilidad del terreno, Cllll el 

menor costo posible. 



CAPITULO 

INTRDDUCCION 



El estudio detallado do los diferentes distritos mineros es una necesidad para 

el desarrollo do la Industrio MlnPra del pnls. Es lmprec.cindlble Incrementar las 

rC?servas de una manera const.Rnt.~ con objcLo de garantizar lo d11roci6n de la 

oxplotac16n minera, según el distrito Involucrado; to! acción contribuirá a tener 

una mlnerln solida que podrá condywar tanto para ol desarrollo industrial de la 

noción como para zanjar sus problemas económicos. 

Por otra parto, se dPbe tener t>n cuent.a que la Industria moderna requiwre cada 

dia una mayor cantidad de ciertos elemontos metálicos y no metálicos cuyo, precio 

tendrá necesariamente a Incrementarse, lo que lndlscullblemente podr~ rnPrPSl'fltar 

mejores divisas pHra los productores. Tul es el coso del zinc. /\hora. ne tienen 

rrultlples aplicaciones para este metal entre las que destacan: como semiconductores. 

para la elaboración de Piezas del!)adas. sin olvidar la nueva aleación llamadn 

Zinalco de patenta me•lcona v de grandes aplicaciones industriales. 

El distrito minero de Ta•co, explotado desde tiempos pracortesianos, en primer 

lugar, pertenece al conjunto do zonas minerallzodus del país QUt:! requieren un 

cbntlnuo estudio, con objeto de incremPnt.ar sus reservas: en st:!gundo: algt'Jnos 

cuerpos tienen zinc como elmnento més abundante. Ambas condicciones rMrcan ~a 

necesidad de llevar a cabo el estudio geol6gico y la evaluación de reservas d~I 

distrito . 

Al realizar el presente trabajo en la zona sur de la mina Gur.rrern :;e tuvieron 

on mente los objetivos expuestas. 



CAPITULO II 

GENERALIDADES 
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DATOS HISTORICOS 

Los yacimientos do Taxco se empezaron a trabajar probablemente en la época 

prehlspllnlca, durante los reinados de ltzcoalt (1428-1440) o de Moctezuma l 

(14411-1468) pero su explotación fue en pequena escala. 

Durante la conquista, Hcrntm Cortés supo que en la provincia de Tlachco 

circulaban plezoo de estano como moneda y envió a varios soldados para 

e•plorar la reglón ya que éste material era necesario para la fabricación 

da piezas de artlllerla: pero en lugar de encontrar estano, encontraron plata. 

Por el ano de 1534 los conquistadores Juan de Cabra y Salcedo, poblaron 

por primera vez la ciudad de T axco y comenzaron a e>'.traer plata de las 

minas: al ml5ma tiempo, Hcrnén Cortés mandó desarrollar el Socavón del Rey 

en lo que hoy es la Mina Pedregal y construyó una hacienda donde se benefi

ciaba al mineral, la cual se encuentra actualmente en el barrio de Cantarranas. 

Hasta 1747 la exploración del distrito fue rudimentaria y escasa: José 

de la Borda y Vicente de Anza, encontraron grandes bonanzas en T akco y 

Tehullotepec, Miguel José de la Estaca descubrió el yacimiento de Jullantla 

en 1700. 

La decadencia de la mlnerla comenzó cuando se Inició la Independencia 

de México, donde par completo se abandonó la extracción de inlnP.ral en ·el 

distrito minero de Taxco. 

En 1560 comenzaron a genorn!"'..o Inversiones extranjeras y es cuando se 

l!Tl'lanta el método de beneficio por clanuracl6n que sustituye al de ""81-

gamaclón en fria y permito tratar minerales de leyes relativamente bajas. 

En 19211 la co!Tl'R11la Eagle-Plcher, Instaló la primera planta de beneficio 

por flotación selectiva y e~ez6 la exploración moderna de las minas du· la 

regl6n. 
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En 194Z el distrito minero pasó a manos da la compatlio llmerlcan Smoiting 

and Reflnlng Company (ASARCO), Ja cual comP.1126 a do!l<lrrollar y Rxplotar 

las minas, obteniendo producciones de 1,000 toneladas dloriB!l. 

En 1970 se naclonali26 la compunla, tomando el nombro de Asarcu Mexicana 

S.A .. pero en 1973 la gran parte del capital se volv16 mexicano y se le nombra 

Industrial Minera Mi!xlco S.A. 
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LDCALIZACION V VIAS DE COMUNICACIDN 

El distrito de l a•co se encuentra en la ciudad de Tnxcc de Al arcón, qtJe 

se localiza en la porción norte del estado de Guerrero. 

Geogrllflcamente est.11 delimitado par el paralelo 18' 33' de latitud norte 

v el meridiano 99" 3S' do longitud oeste y cuenta con un Clrea opro•imada 

de 100 km' v una elevación de 1,700 m sobre el nivel del mor (fi!JUra 1). 

Los limites del estado de Guerrero son; al norte el estado de Mé•ico, 

al noreste Morelos y Puebla, al sureste Oaxaca, al sur con el ocelmo Pacifico 

y al noroeste con Michoac6n. 

Por la carretera federal No. 9S a 85 km al norte del distrito se concuentra 

la ciudad de Cuernavaca, a 170 km la ciudad de México, al sur por la misma 

carretera a 35 km la ciudad de 1 guala v a 289 km "' J>.Jerto oo Ac,ipul r.o. 

La estación ferroviaria mlls próxima se localiza a 26 km al sur de Ja ciudad 

de Ta•co en el poblado El Naranjo, que es una estación de la ruta férrea 

ciudad de México-Balsas. 

El ereopuerto mlls cercano se encuentra al norte de la ciudad de Taxco, 

en el cerro do la Mulata, el cual solamente tiene capacidad pHra que arrlven 

poquellos aviones comerciales y avionetas; l!ste no da servicio durante todo 

al ano par problem8!1 generados por los fuertes vientos que azotan la reglón 

v la altura de 2,300 m que se encuentra sobre el nivel del mar. 
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C A P 1 T U L O JII 

FISIDGRAFIA 
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FISIDGRAFIA 

El distrito minero de Taxco se encuentra situado en el borde septentrional 

de la subprov!nc!a de la cuenca del Balsas-Mexca!a, perteneciente a la provin

cia flslogrllflca denominada Sierra Madre del Sur (Fries, 1960). 

Esta cuenca del Balsas-Moxcala abarca una exters i6n de 600 km de largo 

por 150 km en sus partes anchas, donde la regl6n est.li drenada por numerosos 

arroyos y pequenos rtos Intermitentes, los cual09 son tributarlos del ria 

Iguala y éste a su vez del rto Bal~ que desemboca al ocellno Pacifico en 

los limites de los estados de Michoaclln y Guerrero. 

Esta zona se encuentra limitada al norte por la provincia del Eje neovolcll· 

n!co Transmexlcano. al noroeste por ta subprov!nc!a de ta Antlplan!c!e 

septentrional, a! este por la Ant!ptan!cle Oaxaquel\a y a! sur por la subprov!ncla 

Meridional (figura 2). 

La zona de la subprov!ncla donde se encuentra et distrito minero de Taxco 

se caracteriza por estar constituida por el tipo de montal\as coll'C'ieJas 

(Escandan, 1972), donde !os resultados de !os rasgos topogrM!cos construcclo

nales do origen volclm!co (emisiones p!roclllstlcas y dep6sltos volcanlclllst!cos) 

al poniente y norponlente de T axco, 1ru1Jstran una di seccl6n correspondiente 

a ta etapa de madurez temprana; estll representada por el cerro del Hu!xteco 

con 2~10 m.s.n.m., notable t.anto por su altura como por sus grand09 cantiles. 

Los sierras y serranlas, generalmente con currtlres redondeadas, est.lin 

formadas principalmente por calizas en estratos gruesos y masivos, donde 

al suroriente v surponlente de Taxco alcanzan 2,300 m.s.n.m., las cuales 

constituyen estructuras plegadas, generalmente antlcllnor!os o cobiJaduras 

v el alM!lento de altura de éstas reflejan dlrect.amente el aumento del relieve 

estructural adquiriendo durante el proceso de plegamiento. El drenaje del¡ll-
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rrollando sobre estos rasgos es del tipo dendrlt{co que ha producido un 

grado do di secclbn correspondiente a Ja etapa de madurez temprana. 
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C A P l T U L O IV 

GEDLOGIA REGIONAL 
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ESTRATIGRAFIA 

El distrito Ta•co present.a varias rocas de diversas composiciones y natura· 

laza (rocas met.amórflcas, sedimentarias, intrusivas y estruslvasJ cuya edad 

geológica varia del Paleozoico al Oligoceno (figura 3). 

las rocas más antiguas son met.amórflcas constituidas por esquistos, flllt.as 

y pizarras, que pertenecen a las facies de esquistos verdes; despues sigue 

una secuencia de rocas sedimentarias, lutltas, areniscas carbonatadas, dolomías 

y calizas (gralnstone y packstone): las rocas que tienen mayor área de 

afloramiento son las rocas wlcanosedlmentarlas, col!l'uestas principalmente 

por derrllmes andcsitlcos, emlslones rio!lticas, material piroclástico, brechas 

volcllnlcas o ignlrrtirltas; las menos abundantes en los afloramientos, son 

las rocas !gneas lntruslvas que se presentan en forma de troncos y diques 

(figuras ~.S). 
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ESQUISTO TAXCD 

La presencia de esquisto en la /!roa de la ciudad de Taxco, fue sel'lalada par Primera 

vez por el Barón de HlJnboldt (1808, p !>1.5). 

Es Ja unidad llto·estratlgr/lflca de mayor antlguedad que aflora en el distrito, va 

que se desconoce otra roca mlls antigua v se le considera ccxno el basamento de la 

reglbn. 

Según Frias (1960), al Esquisto Taxco aflora al este y sureste de Taxco y un POCO 

al coste del POblado de T axco el Viejo, Fries lo agrupa en tres cuerpos de esquisto: 

sarlcltlco, clorltlco v talcoso. 

a) El esquisto serlcltlco presenta una coloraclbn de gris a gris claro, algunas 

veoes con tonalidades acMrlllentas, se presenta ITlJY f{sil y 5edoso al tacto. 

b) El esquisto clorltlco se presenta de color verde a verde oscuro, al tacto 

es graso y se observan segregaciones de cuarzo xenomorfo. 

c) El esquisto talcoso presenta varias tonalidades que van del gris pardo al 

blanco grlsá<eo, al tacto es rruy sedoso o talcoso v bastante deleznable. 

Esta claslflcaclbn la realizb Fries canparando los aflor""11entos del distrito con 

las rocas met.am6rflcas del Paleozoico superior, que se presentan en los estados de 

Puebla v Oaxaca. 

El esquisto Taxco consiste de una secuencia de rocas pelltlcas, ps;mnltlcas v 

volclmlcas; en su textura pre>enta por lo menos dos deformaciones. la primera con 

un runbo promedio NE-SW, observandose pliegues de , 1.0 m. la segunda se presenta 

como finas ondulaciones, con un l"l..-bo promedio l\'-'l·SE. 
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El conjunto lilológlco Inferior consiste principalmente de rocas pelltlc11S, quo se 

presentan como esqui"lo" de clorita y esquistos do scrlcila de esp"9or na cona:;da: 

suprayace a ~tos una secuuncia de pizarras y rilft.as const.ituvundo el paqueto intcrmedi: 

can un ""!'OSOr oslim.1da do • l!.O m, la parte ml!s reciente del Esquisto Tnxca esta 

representarla por melalavas, melatobas y met.algnlmbrlt;m de composición andes!tlca, 

rlollt!ca y tra~u!andos!llca. 
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ROCA VERDE TAXCO VIE.JD 

Sl!QÚn Fries (1%0,p.35). su llrea Upo se localiza en las cercanías del peblaclo Taxco 

el Viejo. 

La Roca Verde Taxco Viejo es una secuencia volc:lmlca (lavas, to tBs v Jahares) con 

JntarvEJIO.S de urau\."OCdS v pizarras negras; se encuentran dí scol"dantemente sobre el 

Esquisto Taxco v su espesor prom¡¡jío es de • t.lll m. 

La Roca Verde Taxco Viejo aflora en Ja sierra lxtapan-Tonatfco, en Ja cercanla 

de Boonavlsta v Zacualpan; en esta zona se aprecia con su secuencia casi completa. 

En el distrito Taxco no aflora, pero hay buenas exposiciones a 35 km al SE de Taxco. 

las rocas volcllnlcas que predominan en la fonnacl6n son de composición andesltlca; 

aunque se tienen algunos derrames baslilticos. El esquisto de la Roca Verde es de 

gris oscuro a negro, con distintas tonalidades de Vl!rde, esto es debido a la presencia 

do clorita v apldot.a; la superficie de la alteracl6n de la roca es de color rojizo, debido 

a la 0><ldacl6n de los minerales ferrosos como son la pirita v la hematlta. 

Con respecto a su edad no se tiene datos concretos pqr Jo cual se determinó por 

Ja relación estratlgraflca, que su base se encuentra encima del Esquisto Taxco que 

pertenece al Paleozoico v por relaciones discordantes con la Formacl6n Acultlapan, 

cuva base corresPQnde al Júrasico Superior, so supone que es dol periodo Trlaslco 

Tard!o o Jurflslco Tl!l11lrano. 
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FORMACJON ACUITLAPAN 

su localidad tipo se encuentra al NE del poblado de Acultlapan, estado de Guerrero 

con un esposar de • 120 m: en el distrito la•co (Frlos,1960) aflora un pequeno cuerpo 

de la foNMcltln en el panteón de la ciudad de la•co, donde sobrevace dlscordant.nmente 

al Esquisto la•co v esta cubierta, en relación semejante por la Fonnaclón Morelos. 

El afloramiento consiste de lutltas de color gris clero a gris oscuro v gris verdoso, 

que al lntomperlsmo adquieren un color pardo claro; presenta un ligero iootemorfl!;mo 

dándole a la roca un aspecto pizarroso o de fll!ta pizarrosa, en la cuál se observe 

une buena roliaclOn. 

Sa presentan horizontes de areniscas mal clasificadas cor.stltuldes por granos do 

feldeSPetos, cuarzo y fragmentos de rocas volcánicas v metamórtlcas. 

A la formación se le asigna una edad, por su poslclbn estratigraflce debajo de 

le FonnaclOn Morelos, del Jurllslco SuPerlor (lltonlano) al Cret:.clco Inferior (Neocornlano: 
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FORMACION MORELOS 

Fries (1960), nombr6 caliza Morelos o Fonnac!ón Morelos, al paquete de calllas y 

dolom!as que sobreyacen dlscor<lantemente a la fonnac!6n Acuitlapan y al Esquisto 

Taxco, el espesor de Ja foJ'1!1Bci6n varia de • ~ a 1{D) metros. 

Tanto las calizas como las dolom!as se presentan en capas gruesas o masivas.el 

paquete de roca presenta una variedad de colores del gris al negro y pardo; a medida 

que Jos carb=:iatos contienen mayor magnesio, Ja roca adquiere un color pardusco 

v negro (foto 1). 

La textura que presenta el paquete de la roca es muy variado, de mlcrocristalina 

a crlptocrlstalina, con horizontes delgados y lentes de pedernal. 

Las callzes de Ja formacl6n consisten en calcilutitas, calcarenitas y calclrrudltas 

o grainstone oolltlco-bloclf!stico con mlcrita a wackestone; les dolomlas presentan 

una textura sacaro!de y ausencia de f6siles. 

los f6slles se pueden aprP.CJar en la caliza. en algunos afloramientos destacando 

la N<m00loculina Nelml Bonet y Qulnquelocullna SP. Los m!crof6slles que se presentan 

en pequenos cuerpos arreclfales, ele fonna generalmente lenticular corresponde a 

montlculos arreclfales v blostronias discontinuos; son Toucasla Pataglata llJh!te, t. 

Te•ana Romar, capr!nldos, Act.aonella 511. y Nerlnea sp, 

la fauna de Ja formación 1':lrelos es indicativa del porlodo Albleno-Cenomanlano{foto 2). 

En la ciudad de <:le Toxco presenta un levantamiento v acunamlnto, el cual es espectacular; 

no obstante, aún no se sabe si los escasos estratos de esta formación, rep!'ll"..cntan 

la base u otra parte del Alblano o del Cenomaniano y si esta formaci6n apenas cubrll'.> 

algunas partes de este levantamlento durante el Cenomaniano o bien lo cubrió desde 

el Alblano con en espesor conslderable v fue posteriormente erosionada, antes de 

que se depositara la Formación Me•cala suPrayacente. 
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Foto 1. Formacl6n Moratos, en la entrada de la Mina 

la Guadalupana, que sa Pncuentra a 2.5 km al N 'il' W 

del 1 !ro El Solar, de la Mina Guerrero. 
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La exlsloncla de cuerpos de reemplazamlonLO (manlos) en la fonnacl6n la hace la 

mfls lmporlanle en el distrito; en los últimos 10 anos se han explotado y se siguen 

e><Plotando, por la gran cantidad de plomo y zinc quu contienen los manlos. 

Folo 2. Fooiles de la Fonnacl6n Morelos. El afloramiento de Rudlst.as 

se encuentra en la Mina la Guadalupana a 2.5 km al N 50' W del Tiro 

El Solar de la Mina Guerrero. 



30 

FORMACION MEXCALA 

Según Fries (1960, p, 72) la Fonnaclón Maxcala en el distrito Taxco es 

una secuencia de roces elásticas marinas, donde la basa de la formación 

es una lnterestratlllcaclón de capas de callzas (gralnstone) y lutltas; en 

la parte superior la secuencia consiste de lutitas v areniscas (grauvacas); 

las capas var!an de 1 cm a 30 cm v el color de la roca varia de gris oscuro 

a negro (foto 3). 

En Ta•co, la Formación Mexcala descansa discordantemente sobre la 

Formación Morelos (foto 4) v en otras óreas dentro del distrito descansa 

dlscordantemente sobre el Esquisto T a•co; una de sus caracterlstlcas mfls 

Importantes es su poca resistencia a la eroslon, forma planicies bajas y 

onduladas as! como valles en forma de "v". 

Las lutl tas v areniscas presentan colores del gris al gris oscuro v verde 

ollvo y constituyen una secuencia rltmlca granulometrlcamente Invertida: 

esto es que a medida que se acerca a la Parte superior, el tamano del grano 

es mós grande v las capas aumentan de espesor. En la parte inferior los 

clastos de las areniscas son de calizas, mientras que los de la parte superior 

son de cuarzo y de diversas rocas lgneas. 

Fries (1960, p. 82·90) publicó datos paleontológicos que Indican que Ja 

edad de la fonnaclón es Cenomanlano·Campaneeno. 

El aspecto de la formación Mexcala. corresponde a una secuencia Flysch 

n de acuerdo con Ja usanza Rusa a un Subflysch (N.B. Vassoevits). 
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Foto 3. lntcrr.alaclones de lutltas y areniscas de la Fonnacl6n Mexcala 

el aflorMionto se encuP.ntra al N 30" E u 1.5 km del Tiro El nolar, 

de la Mina Guerrero. 

•.~· 

Foto ~. Contacto discordante de la Formacl6n Morelos r.on la Formar.16n 

Mexcala, el afloramiento se encuentra al N 50' W a 2.5 km del Tira 

El Solar, de la Mina Guerrero. 
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FORMACION Bl\LSAS O Gf~UPCJ BALSAS 

Según fries (1960,p.91) y De Cserna (196~.r>.26) es una formar.Ión compuesta 

ror un conjunto de rocas muy voriadas en su origen y cnmposicíón. r.on 

estratos de vasa. callza. ócpdsltos lacustres, conglomerado calcllreo. congio· 

merado volctmlco, areniscas v Jlmolitas totiáceoo, asl como tJrer.has y tobas 

volcánicas v derrames lnterestratiflcadus de composición Intermedia. 

F.n las cercanlas de Acamlxtla y al oriente de Ta•co, la Formación Balsas 

contiene en su basa, derrames Ofldes!tlcos, Edwards (1965, p. 176) v Fries 

(1960, p. 94 y 193); la flfldeslta contiene ollvlno alterado a lddingsita y 

ferromagneslanos donde el mfJs nbundante es la augita. 

las rocas nedlmentarlas que constituyen, volumetricaroonte la mayor parte 

<lo la formación se depositaron como aluvlonas antiguos en árnan topogréflca· 

mente bajas, sin la presencia de una red hidrográfica lntr.grada; dA no haber 

sido as!, entonces todos los productos de la erosión que provenlan de las 

estructurns plegndas (sinr.Unal!m, antlcllnales v cabalgaduras) de las rocas 

meso1ulcas, hubieran sldo ac11rrcados por los rlos al mnr; las partos topogrbflcos 

bajas donde se acunularon los sedimentos continentales corrospondian a 

estructuras slncllnales o bien a foSl!s tectónicas. 

En el periodo de acl#llulaclón, la posición de Jos estratos Inferiores, tienden 

o comformarse con la suparficlo topográfica sobre la cual "" dP.posltaron 

est.os sedimentos, mientras que hacia el alto los estratos tienden a la horl1.0ntal. 

El tipo lltolog!co m00 caracter!stlco de la reglón es un conglomerada 

formado por gravas (guijas v cantos rodados) de 64 mm a 2~6 mm, de call1as 

esenclolmonte cret.áclcas, que pueden presentar:;e con una matriz cal~área 

o arclllo!ia (arena, limo y arcillas) con óxidos de fierro. En este último caso, 
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el conglomerado tiene una colorac:ibr. roji1a, por lo wa1 se lP. conoce curno 

'Conglomerado rojo'. 

La distribución de este paquete de rocas no es uniforme, ni en sentido 

horlzont.al ni vertical. como es de 1?sperarse en una ac""1Ulocibn conllnent.al 

cnn una variedad considerable de tipas lltalOgicas que el material dentrltlca 

RPart6, a la sedlment.aclOn. 

La parte superior la forman arcasas, limalitas y lutltas, con un contenido 

toMceo lmPortant.e, constituyendo tipos lltalOglcos menos consolidadas. 

Est8'J rocas vor!an de calor desde rojiza y amarilla a pardusca oscuro y 

hasta vordosa y pueden presentarse salas a bien lnterestratiflcadas can 

capas de conglomerados; de hecha valumetrlcmiente esta lltolag(a excede 

a los dem.'ls tipos lltalOglcas d• esta farmaclOn. 

Durante los últimos 20 anos, la edad de la Formación Salsas es considerada 

cCHOO Eoceno Media-Oligocena 1 emprana. 
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RIDLITA TILZAPOTLA 

Fries (1960, p. 104) denomina Rlollt.a Tllzapolla a la secuencia de emlclones 

plroclllstlcas de ~oslcibn rlol!tlca a rlodaclLlca que aflora en una gran 

extens ibn, descansando concoróanten..enle sobre el GruPo Balsas. 

El nontire v localidad tipo lo refiere al Poblado de 1ilzapoLla, donde 

conslder6 que el espesor máximo óe estas rocas corresponde a 250 m indlcaLlvo 

de la cercanla del cenlro erupllvo de la mis:na, mlentras que en la sierra 

de T axco su espesor es de aproxlmadaloonte 300 m (cerro del Hulx teca). 

Esta unidad volcánica fonna meset.as con bordes abruptos que rruestran 

dlaclasas columnares de grandes dimensiones (foto S). 

La parte inferior de la RJollta lil1apotla en Ja sierra de Ta>co está formada 

por un cuerpo pirocléslico áe composicion cJacltJca, prcsenla una colorAcibn 

del rosa oscuro a gris claro. 

Para determlnar la edad de la Riohta Tllzapotla se colect.aron 1n1estras 

de la base de esta unidad en la orilla de la ciudad de 1 axco, Junto a la 

salida hacia lxcaLC!Opan, qua Pl1lporcionaron un concenlraóo dn feltle'".,patos 

potásicos de grano rruv fino, el cual fue analizado por el m(!todo de K·Ar, 

la edad ootenida fue de 3S.S ' 1.2 mlllone5 de anos que corresponde al 

Oligoceno Tel!l'rano a Medio. 
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Foto 5. Afloramiento de Ja Rlollta Tlzapotla que se encuentra en 

la cant.ora de Ar:amixtla a 1.5 km al N·W del poblado de Tehuilotepec 

Guerrero. 
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ROCAS IGNEAS lNTRUSIVAS 

En el distrito de Texco existan tres tipos de Intrusiones con ceracterlstlces 

diferentes que los sitúan dentro de tres lapsos de tiempo bastante alejados. 

El prlmer tipo y el mlls antiguo, consiste de diques, dique-estratos v 

cuerpos Irregulares, de composición Intermedia (diorita! con espesores menores 

de tres metros, de color gris verde a verde oscuro, con textura fanerltlce 

de grano medio a grueso, cuya edad es cuando menos Trlaslco Inferior ye 

que se encuentran ·réstrlngidos al Esquisto Taxco. 

Un se!llJflclO tipo, estll co09tltu!do por diques de composlcl6n ele Intermedia 

a ácida, que con bastante frecucncla ocupan la mi:;ma floura que las vetas, 

lo que sugiere un origen comagmhtlco, aunque las vet.es deben ser posteriores 

va que cortan a Jos diques: en las oca.Iones que no están asociados 

paralelomente v también por que cortan e las formaciones Morelo.' v Mexcola, 

sln estar presentes en formaciones pasterlores a las mencionadas. Pr<>sentan 

un color de verde claro a gris pardo con textura afanltlca; cuando se aSDclen 

con las vetas se alteran fuertemente trasforméndase a arcillas, tomando 

un rolar blanquecino con alto contenido de agua, creando una pasta poco 

consistente, normalmente se pr...-..entan mineralizados, siendo una excelente 

gula do pros¡>eccllm; varios autores Jo han clasificado como sienita calcoalca

llna de textura fina. 

Por última, hay Intrusiones btlslcas posteriores a la mlnerellzacl6n ya 

que la atraviesan cuando se prosentan como diques de color verde oscuro 

a negro con textut·a efanltlca: algunos autores clas1'lcan a est.os diques 

como gabros. 
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CAPITULO V 
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GEOLDGIA LOCAL O DE LA MINA 

En la zona sur de la Mina Guerrro, se observa • 60 " de las rocas que 

forman el distrito minero de Taxco, que son de composición y naturaleza 

diferente; donde no solamente son importantes las formacl6nes en esU. llrea, 

también las fallas que presentan una combinación de movimientos de corrimiento 

lat.erol con desplazamientos normales o Inversos, que pueden llamarse de 

tijera, en ocasiones el salto de las estructuras es tan grande, que es dificil 

seguir el rastro de algunas formaciones. 

Las rocas que componen el bajo de la secuencia ostratigrflfica, que se 

presente en el área sur de la Mina Guerrero, son metam6rflcas constituidas 

por esquistos verdes, fflltas y pizarras que pertenecen a la facies esquistos 

verdes; en seguida se tiene las calfz115 que se encuentran en contacto 

discordante con los esquistos, es el paquete IMs Importante en el érea por 

su re9l!'4llazamlonto mlneral6glco que forma mantos; constituyendo el alto 

de la secuencia se se tiene areniscas calcéreas y lutltas, que se encuentran 

alternadas. 

Las fallas presentan un l'Ll!lbo Mil - SE principalmente y su echado pr0medlo 

de • 68°, algunas buzan al poniente y otras al oriente o se presentan en 

ambas direcciones; la gran mayorla do las fallas se encuentran rellenas ror 

cuarzo o brechadas, con sulfuros diseminados formando "vetas-falla ". 
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ESQUISTO T AXCO 

El Esquisto Taxco quo se encuentra en el Interior de la mina coincide 

con la descrlrc16n y claslflcacl6n que reallz6 Fries (19611), para el Esquisto 

Taxco que aflora en el distrito: 

a).- Esquisto talcoso, que presenta varios colores que varian de 

un gris pardo a un blanco grlsl!ceo, al tacto es rooy·sedoso 

y bastante deleznabte:-

b),- Esquisto clorltlco, que 58 pre-..enta de un color verde cluro 

a un verde oscuro, al tacto es graso y se observan 58gregaclones 

do cuarzo xenomorfo. 

En el Interior de la Mina Guerrero el Esquisto T oxeo est.IJ mapeado o 

Identificado desde el nivel dos hasta el nivel nueve, siendo 6ste el último 

nivel donde 58 trabaja, por lo tanto se le considera cOIOO el bBSlllOOnto en 

la Mina Guerrero. 

F.I Esquisto Taxco, es un conjunto de rocas pel!tlcas, que 58 metamorfosearon 

principalmente en esquistos de clorita y de serlcita en su mayor grado de 

metamorfismo, pero también 58 encuentran fllitas y pizarras que son rocas 

de menor grado de metamorfismo. 

las flllt.as y las pizarras se encuentran sobro el esquisto en una forma 

gradual. El conjunto de roca que forma al Esquisto Taxco presentan dos 

defonnaclones, que se aprecian en la loliaci6n: presenta pliegues Principales 

o primarios con un runtio NE - sw, con dimensiones de • 1 m a o. 1 m y pliegues 

secundarlos que tienen un runtio Mil - SE cuyas ondulaciones son menores 

de O.OS m. 
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Cualquier roca del conjunto metamórfico (esquistos. fllltas y pizarras) 

que se encuentra en el contacto dlscortante, con otro paquete de roca 

de la columna estratlgrMlca, muestra alteraclbn v defor111Dcl6n en el contacto 

de ambas rocas (foto 6) lo cual nos Indica que se tienen dos tipos de esfuerzos, 

horizontales y verticales lo cual produce como resultado, adelgazamiento 

trituración y dilución de las rocas menos competentes. 

Foto 6. Contacto discordante del Esquisto Taxco 
con la Formación Morelos. en la frente del Manto 

Guadalupe nivel 5 block 17-Sll en el interior de 

la Mina Guerrero. 
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FORMACION MDRELOS 

La Farmacl6n Morelas del Cretllclca Inferior (Alblana-Cenamaniana) nombrada 

par Fries (1960) cama un paquete de capas gruesas de caliza v dolomitas, 

de calor gris a negro pardusco; esta variedad de tonalidad, la adquiere a 

medida que a'-'111!nta la cantidad de magnesio; su textura varia de mlcrocrlsta

Una a criptacristalina, el paquete més magnesiano tiene una textura sacerolde. 

En el Interior de la Mina Guerrero la Farmacl6n Marolas se conoce desde 

superficie hasta el nivel cinca, farmalmante aunque se espera cortar el cuerpo 

a Ja altura del nivel siete, por medio de barrenacl6n a diamante. 

El paquete de caliza consiste de calcllutitas. calcarenitas v calclrr•rli ta; 

en el contacto del esqulstD con la caliza, está se presenta ll'lJV arcillosa 

v a medida que se acerca al alta se comporta més arenosa. 

Estructuralmente la Formaci6n Morelas se encuentra afectada por fallas 

normales, por fallas da rt.nbo v por ambas, formando fallas de tijera con 

desPlazamientas hasta de • 50 m, ademés de las esfuerzas horizontales v 

verticales; la caliza se presenta alterada, deformada v afallada; por estas 

caracteristlcas se debe de tener cuidado en la lnterpretaci6n de la ml!rllll. 

La Farmacl6n Morelas presenta un reemplazamiento mlneral6glco, ocac:lonado 

por las vetas-falla, formando mantos 
0

cuvo espesor varia de 5 a 50 m v 

dependienoo de la veta o vetas-falla que lo cortan v lo desplazan, se le 

nontira con el mismo nombre o nombres de estás: asi tenemos Manto Babilonia 

Manto Guadalupe, Manto Ladera, Manto Guadalupe~Babllania, etc. 

Los mantas son Importantes por sus minerales econ6mlcos y por el gran 

volúmert de material que se puede obtener de ellos; los minerales beneficiados 

de los mantos son; esfalerita, galena, adem6s de pequellas cantidades de 

mlneral9!! que contienen cobre, como la calcopirita (fato n. Con algunas 
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o varlos de estos rnlncralcs se asocia la puco plata que prl'sunt.an las calizas 

de rel!fl'f'lazamlento (anexo 1). 

Foto 7. Concentraciones de galena y esfalerlta 

en la cal12a, rruestra tomada del Rebele 5-16-75 

del Manto Babilonia. 
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FORMACION MEXCALA 

las caracterlsticas que prnsenta la Formación Mexcala en el Interior de 

la mina, coinciden con la descrlpcl6n de campo que reeliz6 Fries (1%0). 

En el interior de la Mina Guerrero, la Formacl6n Me•cala se aprecia dosde 

el nivel cero hasta el ni\•P.I cinco; se presenta como una alternancia de lutltas, 

limollt.as y aronlscas de color gris claro a negro (foto 8), que int.emperizan 

en pardo rojizo; debido a la incompetencia de la roca y a los esfuerzos 

compresivos verticales y hDrlzontales cambia facllmente de echado. formando 

pliegues ITl.Jy cerrndon somejando a los "chevr6n" y numerosas fallm; inversas 

de merllann~ jes¡>lazamientos (foto 9); la formaci6n descansa discordant1Jf11Cnte 

oobre la formacl6n Morelos. 

Las lutlt.a!i y areniscas 5B observan en una secuenclH rftmica grantJlométrica 

invertida; en la zona de contacto con la Formaci6n Morelos, los granos de 

las areniscas son de calltñS v a medida que se alejan del cnntncto sm do 

diversas rocas lgneas; Frit.r.J le asigna una edad del Cenomaniono-Camp.in lana. 

La Formación Mexcala cuan<Jo está en contacto con algunas est.ructuras 

(veta, manto o ambos) se encuentra mineralizada de • 1 a 1.5 m y después 

de está zona es totalmente estéril, alterada v muy Inestable. 
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Fot.o B. Formación Mexcala, se ooserva la lntercalacJ6n de capas 

da lutlt.as y areniscas, en el Rebaje S-13-20 del Manto Babilonia. 

Foto 9. Micro fallas normales qua se 1ten en Ja Formación Mexcala 

en crucero a la Veta Titanla en el nivel 5, Block 12·00. 
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CARACTERISTICAS DE LAS VETAS 

La estructura principal es la veta Cobre • Babilonia, llamado también como 

grupo Babilonia por FOloller (1948); su runbo general es N 70' W con un echado 

promedio de • 75' al NE (fato 10), las deml!s vetas, menos Importantes que 

la veta Cobre presentan un rumbo similar pero con variantes m!nlmas, no 

.. rmyores de 10" hacia el oriente o poniente; por Jo que se refiere Jos ~chados, 

estos son muy variados en su Intensidad y dlrecclbn del mismo. 

Oe acuerdo a FCJ1o1ler (1948), Escandan (1972) y ·Perez (197n, las estructuras 

de veta dol distrito san rellenos de fisuras t!plcas, con paredes fuertes y 

blRn deflnlda5 .. La zona de falla o fractura en donde tas vetas, principalmente 

Cobre • Babilonia fué usada por los fluidos mlnerallzantes: en Ja zona norte, 

Ja vete est/J acampanada por un lntruslvo lntennedlo a écldo, et cual se 

encuentra mineralizada y cortado par Ja veta, donde alcanza esposares desde 

1 15 m hasta • 2 m. 

El la zona sur las vetas están asociadas a grandes y medianos despJazamlen· 

tos de bloques de calizas, las cuales son afectadas par los fluidos, formando 

cuerpos de ree1r4>Jazamlenta (mantos) los cuales san ecanomlcamente explotables 

por tener buenos valores de Ag, Pb, Zn y Cu, ademas de contener grandes 

volúmenes. 

Las vetas en antias zonas presentan estructuras bandeadas en las que 

alternan hilos de su! furos y ganga no met/Jllca; tamblen se observan brechamlen· 

tos de Intensidades variables. 

Los minerales bonaflclados de las vetas san: esfalerlta y galena, ademas 

de pequenas cantidades de mineral de cobre, can algunos de estos minerales 

se asocia Ja plata y el paca oro. 

FOloller (1948) dice que el zinc predomina sobre el plomo con leyes combinadas 
del 10 " al 25 "· can paco cobre, do 50 a 500 gramos par tonelada de plata 



Fot.o 10. Labrado de la Veta Cobre-Babilonia el afloramiento 

se encuentra a 1 km del Tiro Guerrero, de la Mina Guerrero. 
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y cerca de un qramo por tonelada de oro. 

Escandan (1972) estima que los rellenos úe fisura cnnslsten en promedio 

de 11 % de esfalcrlla, 4" galena, 15 " de pirita y cantidades menores do 

magnotlt.a, especularlta, proustlta y plrarglrlta. en una ganga de cuarzo 

v !lllic:atos. 

Un estudio mlnuralOglco realizado par Echllvarrl (1977) de 26 muestras 

t01Mdas d"l conjunto de vetas que forman al grupo Cobre-Babilonia obltNo 

los siguientes grupos de minerales: 

H) Minerall!S opacos hipogenénetlcos: pirita, o•falerita, r¡alena, 

r.alcopirila, tetraadrlta, magnetita. Jamesonlta, boulangorlta. 

plrarglrlta, ilvaita, arsenoplrlta y pirrotlta. 

b) Minerales dP. enriquecimiento supergénico: bornit.a, calcosita y 

covelita . 

.. c) Minerales de la zona de oxlc11!cllln: goetlta, smllhsonlta y cerusltn. 

c0 Minerales trasparentas: cuarzo, caclta, alhita, fluorita, hlotlta 

de pleocrolsmu verde, actlnollta-tromollta, clorlt.D, serlclta, 

dolomita v fragmentos de roca. 
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SUCESION MINERALOGICA 

El primer mlnnral en depositarse es cuarzo ldlomorfo zonal que se desarrolló 

a partir de las paredes de fracturas abiertas; las soluciones minerallzantcs 

Cl!l•ezaron un poco despúes a depositar los primeros sulfuros, slmulttmeamente 

con cuar>o ne grano fino, el primer sulfuro depositado en los niveles más 

profundos es escasa arsenoplrita y enoegulda, en cantidades considerables, 

le pirita y la espacularlta, que dan paso despuP.s, probablemente a tcmperaturns 

mfJs bajas, al depósito de galena que ocasionalmente reemplaza a la pirita 

?ñiVlamente depositada. La fonnaclón de la P.sfalarlta es la que nloue o la 

galena, a la que frecuentemente reemplaza, es probable quo ni ml!ll!Kl tiempo 

que precipita la galena continúa todavla la precipitación de esfalerlta. En 

condiciones controladas probablemente por el régimen de enfriamiento o de 

concentrnclón de las soluciones, so forman las t.c)(.turas en exsolución de lo 

calcopirita P.n esfalerlta, esta calcopirita marca zonas de crucero del mineral 

de zinc. La marcB!llta perece que so forme en dos etapas una prei:oz discutible 

y despu6s de la esfalerlta, asociada probablemente a una segunda generación 

de pirita. El siguiente mat.erlal metlllico en formarse es la calcopirita, que en 

ocasiones ost.ti rola, localizada generalmente m los llmltes entre la galena y 

In esfalerita o en zon11s Intersticiales, paslblemente al final la precipitación 

de la calcopirita se acompana de tetraectrlta v en ncasiones de pirita. Cabe 

hacer notar que el cuarzo de ganga continúa deposit.tindose lntennitentemente; 

con el depOsito de la tetraedrlta se Inicia la generación de los minerales con 

antimonio, entre los que se cuenta la plrargirita, probablemente la su!fo".al se 

foMM por relacción de la tetraedrlta con el plomo de la galena o inmediata

mente despu6s que la calcopirita, porque nu osocl11ci6n especial es rruv similar. 

Las sulfozales de antimonio forman vetillas en los sulfuros por lo que se 

piensa que ne trata de una segunda etapa de mineralización en la cual el 
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mineral de plata fue el último mineral en preclpitar.;e. Posteriormente a las 

sulfuros, hay dep6sltos de carbonatos y de cuarzo lechoso en vetlllas, pera 

estériles. 

Los minerales de oxidación y enriquecimiento supergenétlca, son el resultado 

de la acción da la lntemrerle o reacción en contacta con el aire. 
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GENE SIS 

Por Jos resultados obtenidos por Gonztile2 Partida (1988) a partir de Inclusiones 

fluidas en la esfalerlta y el cuarzo obtenidos del Manto Guadalupe, surge la 

hipótesis genetlca siguiente: 

la mineralización en el distrito de Trueco, corresponde a un yacimiento hidro

termal a temperaturas de 270' C en promedio, con salinidades que presentan una 

variación da 1.73 a 23.35 % Weq.NaCJ ; estos resultados Implican una evolución 

paleogeotllrmlca, con la variación en la con~entracl6n de la mena, considerando 

dos posibles origllnos de Jos minerales: 

a) La existencia de una posible clvnara magmátlca localizada a gran profundidad, 

cuya confJguracJ6n es indeterminada. 

b) la preconcentración de mineral dentro del Esquisto Taxco, que estwo sujeta 

a una removlllzaclón, producto de una r.llmara magmátlca de grandes dimensio

nes, vertical y horizontal y a prof~ndldad considerable. 

A partir de estudios más detallados de lllogeoqulmlca. de Inclusiones fluidas 

y de isotapla (S,C,O,H) la dlnlimlca para el transporte de los elrnnentos se apoya 

en Ja presencia probable de cloro dentro del fluido el hecho de la existencia 

de una cárrara magml!tlca con actividad convectiva, producto del calor imperante. 

Considerando la salinidad del fluido mineralltante, es posible que el origen 

del agua sea magmátlco, pero no descartando la Posibilidad de una contribución 

de agua meteórica y/o connata. 

Pensando que durante el ascenso de los flufdos se manifestó el fenómeno de 

ebullición y por consecuencia carTtifo en el ph la presión y la temperatura por 

lo que se generó la perdida de la estat>illdad de los complejos clorurosos y un 

lnrremento i¡n !a f<:',S!! Fe, provocéndooe la precipitación r1A los metales como fases 
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sulfurosas. Es fnctlble que la combinación de agua magmática con agua connata 

o meteórica que favoreció el fenómeno. 
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C A P 1 T U L O VI 

M E T O D O DE E X P L O T A C J O N 
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SELECCION DE METODOS DE EXPLOTACIDN 

DE MINAS SUBTERRANEAS 

Los problemas involucrados en la estabilidad de les minas y en otros tipas 

de cxcavaclbn subterrllneas son similares desde el punto de vista est.átlco 

v la mayorla de los factores que contribuyen a la estabilidad pueden 

ronslderarse análogos a los que contribuyen a la resistencia bajo cargas 

dinámicas como sucede en las explosiones de roca. 

En minarla, un método !le explotacltm es !>'llPleado cuando proporciona 

la recuperación mi.s alta. El motado debo ser seguro v también debe penmltlr 

la e.tracción 6ptliM bajo las condiciones geológicas particulares encontradas. 

El mejor mót.odo de tumbo dopcnde de las caracterlstlcas geológicas, que 

determinan el brea del cielo y de las t.Bblas, la cual será autosoportable 

durante la remisión del mineral; la Mt.uraleza 11 t.a.'Mllo de los rilares de 

piso y cielo v del soporte requerido para que las obras permanentes puedan 

prewnlr la subsldencla, más especlflcamente, la geolbgla debe ser estudiada 

en detalle de modo Que: 

l) Las obras preliminares puedan ser sltuaáa!l en la forma más ventajOSR. 

2) las obras permanentes puedan situarse en roca sólida y 8'\table. 

3) Los rebajes puedan ser planeados para una estabilidad óptima 

y un mejor rontrol del terreno. 

4) las obras m!ncr-M ru~rtan ser mantimldas a un costo mlnlioo. 

~i Las obras puedan localilarse para evitar el accionar del agua. 

6) tus metodcs de minado generales ruedan ser planeados. 

7) la mflxlma seguridad pueda ser Planeada. 
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e) Con subsecuencla de relleno con tepetate. 

d) tumbe por corte y relleno. 

e) llJllbe con cuadro de madera. 

JI.· Rebajes por hundimiento: 

a) Hundimiento (mineral quebrado por hundimiento Inducido). 

1 .• Hundimiento de bloques. 

2.- Hundimiento por subniveles. 

b) T ajadoo superiores (minado bajo una cape que junto con el encape 

hundido, sigue el minado abajo, en etapas sucesivas). 

111.· COIT'(Jlnacl6n de rebajes: 

a) l..We por corta y relleno en comblnacl6n con tumbe por subniveles. 

b) Salones y pilares con 'una dlstrlbucl6n sistemática en combinaci6n 

con corte y relleno. 

e) TlJllbe sobre carga en canblnacl6n con pilares al azar por encon· 

trarse en zonas est~rlles, donde lo in.>ortante es la estabilidad 

del terreno. 

DESCR!PCION DE LOS METOOOS UTILIZADOS EN LA MINA GUERRERO 

Los métodos da explotacl6n que se seleccionaron en la Mina Guerrero 

fueron escogidos par las caracterlstlcas geol6glcas que presenta el terreno, 

= el t!PD de yacimiento, las rocas encajonantes del cuerpo mineral y 

el costo de tumbe, que debe ser núnimo. 
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CLASIFICACION DE LOS METDDDS DE 

EXPLOTACION DE MINAS SUBTERRANEAS 

Las caracterlsticas de los depósitos y del modio que dictan "" melado 

de minado dado, pueden ser creadas antes, durante o después de que la 

mineralizaci6n ocurra. 

Estas caracterlsticas pueden analizarse con base en datos geológlcos, 

algunos de naturaleza cuantitativa y otros de naturaleza puramente cualitativa. 

CClnO parte de la base para un afléllsls geológico de los ml!todos de minado 

y de la mecánica de rocas que Intervienen, la siguiente claslficaci6n de 

mlllodos do minado auxlllarll en el establecimiento de los principios de la 

estabilidad de las rocas. 

REBAJES SDPORT ADDS NA TURALl"ENl E 

1.- Tuntle abierto. 

a) Rebajes abiertos en cuerpos núnerales pequenos. 

b) Tum!l1l por sub-niveles. 

U.- Rebajes abiertos con pilares de soporte: 

a) Pilares al azar. 

b) Salones y pilares (distribución slsternl!tical. 

REBAJES SOPDRl ADOS ARTIFIC!ALl"ENTE 

1.- Turrbe sobre carga; 

a) Con pilares. 

b) Sin pilares. 
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SAl.ONES V PILARES AL AZAR O SISTEMA, !CU!o 

Esto mél.odo restrl"!lldo a depósitos con tablas v cielos consistentes v ron 

echado" hasta de is• dejando pilares a Intervalos para sopartar el techo: éste 

sistema se utiliza para la explntacl6n de mantos mineralizados (Manto Ballllnnia, 

Manl.o Guadalupe, Manto Guarlalupe-Babilonla, etc.). 

OBRAS DE PREPAAAClON 

Se cuelan frentes y cruceros de acceso: los salones v cruceros se? van llevando 

através del dep61ito formando páneles o dividiendo el depósil.o en salonO'.:i v pilarl!S, 

estos últimos al azar v pueden ser recuperados, tanto los pilares de piso como 

los de cabeza al retroceder de rallda (figura 6 J. 

OBRAS DE ~XPlOTAClON 

la cxplotocl6n se cfoctúa al delimitar los pilares donde debe buscarse una 

manara lógica v slsttmátlca para que el ritmo de oxtroccl6n sea lo mós alta posible. 

la recuperación es del orden del BO ~ , la ségurldad es bueM v la ventllaclbn os 

excelente : lo único que se puede controlar es la calldml del mineral o de lro 

concentraciones, por la dl"trlbucirm que tiene en la callia de l'!!Mlplazamlento. 

la variación es que pre5ent.a capas muy mineralizadas v otra~ poco mlnerallzad!lll, 

la comblnacl6n do anilas nos da resultados aceptables en r.u contenir1o de mineral. 

Esta mh!.Ddo es el rn.'is lmpartante en la mina Guerrero va que es el qw aporta 

mayor 1.onolaje y "" disponibilidad es rbplda. 
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TUMBE SOBRE CARGA 

Este método es para vetas do potonclas variables (de ? a 10 m ), con 

lncl!naclónes mayores dn ~· : la mlnerallzaclón debe ser suflclentemente 

consistente para autosoportarse: Jos respaldos deben ser medianamente firmes 

por cuPstlones de segurlclad v para avltar tanblén la dilución cuando se 

este vaciando el rebele. 

OBRAS DE PR~PARACIDN 

E.l•ten 2 variantes: una empicando parrillas y chutes, la otra es empicando 

cruceros para re1agar con pala neumétlca. o scoop-trams. 

Para ni primer caso y una vez bloqueado el cuerpo a explotar (normalmpnte 

de 100 X 120 m) es necesario colar Primeramente un füJbn!vel a 4 m arribe 

del nivel al cito v a rumbo de vota, enseguida se cuela un segundo subnivel 

4 m arriba del anterior también a rumbo de veta y descubrlendola en su 

t<ita!ldad. Se cuelan los contrapozos de chuto (un total de 5 por rebaje), 

separados 20 m entro si, del nivel Inferior al primer subnivel V se lrotalan 

las parrillas, de ésta se cuelan contrapo10s del segundo subnivel v desde 

donde se Inicia la exp!otacllm. 

La seguncla variante, es muv similar a le anterior en muchas de las operacio

nes, por lo que únlc..,..,nte se mencionarán las diferencias principales. 

Se e~!eza colando en contrapozo en un extremo del rebaje v que servirá 

de acceso a un subnivel 4 m arribe del nivel: este contrapozo se aloja al 

alto de la veta. A continuación se cuela el primer crucero a una distancia 

de 10 m del contrapozo. teniendo un desarrollo de 6 m hacia el bajo de Ja 

veta y una sección de 3 X 3 m, estos cruceros se dan cada 20 m (cinco en 

total) v a continuación se cuela el otro contrapozo para camino a 10 m óel 

último crucero (figura 7). 
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En el íondo de los cruceros y con una sección Inicial de 1.5 X 15 m, se 

cuelan contrapozos para chorreaderos, buscando la veta para Ir en ella antes 

da llegar a la elevación del subnivel; el prlroor trueno se da horizontal para 

que la carga no Invada el crucero; los siguientes truenos en esos chorros 

ya pueden darse a ~s· y con secciones mayores, pues se deberá fonnar un 

embudo para mejor deslizamiento del mineral quebrado. 

OBRAS DE EXPLOT AClON 

A partir del subnivel y en un extremo del rebaje se Inicia el tLJnbe en 

forma horizontal y extrayendo del chorro correspondiente 1/3 del tonelaje 

tll!lbado y tratando de que el punto mlls alto del rebaje sea la sallda del 

aire para ventllaclfln; deben también Irse colando los caminos de servicios 

y avanza junto con el rebaje. 

En los lugares del rebaje donde la consistencia de la roca es débil, se 

dejan pilaras para soportar el alto o también se dejan zonas de baja ley; 

estos pilares deben estar situados entre chorros. 

la recuperación es do 00 - 90 ~. la seguridad es media y la ventilación 

es buena. 
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TUMBE POR CORTE Y RELLENO 

Este método se aplica a vetas o cuerpos de Potencias variables, la 

consistencia de la mineralización debe ser lo suficiente para que se sostenga 

por si sola, los respaldos pueden ser algo débiles, pero tienen que sostenerse 

por cortos perlados, mientra se proporciona el relleno. El echado del cuerpa 

deberé ser de 50' a 90" • 

OBRAS DE PREPARACIDN 

Estás dependen del tipo de relleno a emplear (tepetate o Jales del molino). 

y del equipo disponible para la barrenaclón y el rezagado. 

En la Mina Guerrero se utiliza el sistema corte y relleno con tepetate. 

Una vez explorado con obra directa el block de mineral a explotar, se cuela 

un contrapozo robblns de B' para ventilación en un extremo, se dan también 

dos contrapozos slmllares de 6' al centro y al bajo de la estructura, para 

tepetatera y metalera, ol primero desde superficie hasta el desplante del 

rebaje y el segundo del nivel superior al nivel principal de acarreo. 

Paralelamente a estas obras, se desarrolla una rampa de acceso y servicios 

al bajo de la veta con dimenciones de 4 X 3.5 m y µendienta de 12 ~. as! 

como un contracanon para proporcionar accesos a la explotación y un 

contrapozo de servicio en el extremo del robblns de ventilación. 

Al colarse la rampa, ésta se comunica con un contrapozo convencional 

para ventilar el tope y ahorrar grandes longitudes de tuberia (figura 8). 
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OBRAS DE EXPlOTACION 

El tunbe so realiza con cortes horizontales y verllcales. con corles do 

J m cJo altura, teniendo el relleno a J m del techo, partiendo del centro 

do) rebaje a un e•lremo: se barrena con mbqulna Gar<:lner Oenver modelo 

S Bl f v la longitud de los barrones es de 2.t.O m : el ciclo comp)elo comprende 

lumbo tumbo v rezagado en una mitad mientras que en la otra comprende 

ro lleno. 

Para el rrzogado dol mineral v tepetate se emplean Scoop-Trams de 5 

y J yardas y una vez terminado el relleno se !'mPareJa perfectamente el 

piso con un tractor O - ~ (figura 9). El mutarla! de relleno es vaciado desde 

la superficie dlrect.amente con un tractor D - 7. 

Durnnlo el minado se desarrolla la rampa de nervlcios P.n una posición 

eslrat.l!¡¡Jca, de la quo parlen cruceros con rampas de acceso directo al 

rebaje r.on una pendiente mbxima del 15 " : de lal forma que al ascender 

el minado se desborda el lecho hasta lograr una poslci6n horizontal y 

posteriormente con una pendiente de 15 " que se requiera para J cortes 

de vela; la vcntllacl6n es buena y la segurlcJad es buena. 
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C A P [ T U L O VII 

EVALUACJDN DE RESERVAS 
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El objetivo do la ll!lllmacl6n de reservas es el de proporcionar dalos rpales, 

globales y a detalle, del inventarlo de mineral con que SP cuenta; tales eotlmi!cfonn:; 

permiten planear fa produccf6n, do acuerdo a las Instalaciones y mólodos de mlnado 

existente y considerando su posición ¡¡ corlo y a largo Plazo, en relaclbn a los 

mercados nacionales e Int.ernacionalcn. 

Dado que hay varias definiciones ele lo que se entiendo por reservas de mJneral 

y aunque cada lnslltucibn parece darle significado y clasificaciones óe a cuerdo 

a su polltica, nos referiremos a reservas du mineral como: el agrrgado de uno 

o rnlls minerales que bajo cun<Jlrlones fovorablP.S puede ser minado y ven!lldo, 

con una ganancia. 

Ahora bien, dentro de las dosificaciones para reservas que so ulillzlm en 

la unidad Taxco MJna Guerrero, son las slgulentes: 

a) Mineral e"'plotabJe: Reservas positlvas. reservas probables y reservas 

quebradas. 

b) MJneral de Jnteres: Resei:vas medidas, reservas indicadas y reservo. 

Inferidas. 

MJNERAL EXPLOTABLE 

.. Reservas posltlvas; son aquellas en las cuales loo, factores geof6gicos que 

controlan la mlnerallzacibn rnn r.onocldos ( tarMno, forma v contlnu!dad dr.I cuerpo), 

ademas de contener buenas leyes y existleodo obras mineras (frent.f's. cruceros, 

cuntracéll\ones, contrapczos, etc.) que permitan al acceso al mlneral r¡uo debo 

ser, economlca-nente explotatJ!e, al momento de "" evaluación debido al costo 

de cperocibn. 
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Reservas probables; son aquellas que se local11hn entre dos bloques posJUvos. 

teniendo gran poslbJ!idad de encontrar el mineral con las mismas condiciones 

geo!bgica5 y por la Jnfluencla de las reservas positivas, el m!ner·a! dehe de SP.r 

economlc1111ent.e explotable al momento de su cvaluacli'Jn, debido al costo óe 

operación; Ja diferencia entre las reservas probables y pos!Llvas son, que en 

las reservas probables no se Llenen obras mlneras de acceso al mineral. 

Reservas quebradas; es el mineral tumbado, almacenado y disponible en el 

momento, con la misma conflabllldad economlca que el mineral positivo. 

MINERAL DE INTERES 

Rl:!Sl!rvas medidas; son aquellas que cumplen con las mismas condiciones que 

las reservas positivas, pero en el momento dR su evaluación no cubre los costos 

de operación. 

Reservas indicadas; son aquellas que cunplen con las mismas caracterlsllcas, 

que las reservas probables, pero no son ecomomlcamente explotables al monento 

de su evaluación. 

Reservas Inferidas; son aquellas en las que las estlmaclonen estan basadas 

principalmente en un amp!Jo criterio geológlt-o, apoyadas por exPloracl6n de 

berrcnnclón a Cllan..,11t.e, dond• los oarrenos se encuentran rt<JY ampliamente 

distribuidos. 
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En el presente trabajo, la evaluación de reservas est.11 enfocada principal

mente a los cuerpos de rce!llllazamiento que son representados por el Manto 

BabllonlH, Manto Guadalupe, Manto Guadalupe-Babi Jonia. etc .. de los niveles tres, 

cuotro y cinco de Ja Mina Guerrero tona sur; se utll116 el siguiente método: 

1) Se actualizan los planos geoJ6glcos, topagréflcos y de ruestreo de las 

obras en desarrollo, com son frentes de exploracllm, rebajes, crocerus, 

contrapozos y rampas que se encuentran sobre mineral; la actualización 

se realiza, hasta una fecha asignada por el comité do reservas (figuras 

10, 11 y composit.o de la zona sur). 

2) En los planos mencionados, se trazan lineas do sección perpendiculares 

a una linea de referencia establecida "en este caso con respecto a la 

veta principal Cobre-Babilonia con un rorroo N 6Z 111•, espacladas cada 

dloz metros, sobre !as lh10as de sección trasadas se actualizan y se 

roolilan secc!ónes generales trasnversales, para configurar el cuerpo 

mineralizado (manto), a escalas 1:500 y 1:1,Clll (figuras 12, 13 v CO!lllbsito 

de la zona sur). 

3) Tenlendo el cuerpo configurado, en cada una de las secciones trasnversales 

se del!mll<ln las obras (bloque) dlJndoles una Influencia de 10 m a la cabeza, 

al piso y a las tablas, siempre y cuando no se presenten obras minadas y 

contactos lltol6gicos (rocas encajonantes en l!ste caso lutitas y usquistos). 

4) Se cé!cula el brea del bloque por medio de un plan!metro o con figuras 

geométricas que se aproximen a la forma del cuerpo (figura 12, 1J y 

cómposlto de la zona sur), va obtenida el l!rea, esta es afectada por un 

ancho ele diez metros para obtener un volumen y éste a r.u vez por una 

densidad calculada del mineral obteniendo un tonelaje ecuación l. 

§ • ">_ flrea ( ¿_ anchos)(f l • Ton ecuaclon 1 
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PIANTO BADILOftl/\ 

NIVl(L 5 

KSCll!.11 1 : . 500 

C/11.C\ll.0 5-llll-1:1-20 

J 
/ / ,..,. 

( 

/lp• l'l9.4 
llL•(A1•A2•A3•114)-(l\pJ•572.5-199.4-372.I 
§·373.1(10)(3)• 11193 Ton. 

íiUlll'ü 11 

R, 

- - -- -
' " 

--- - - -- '• ,, ,, 
11 

/1 ,, 
" ,, 

/i 
,1 

't 

.',. 

C/11,CUl,O "l-l'I0-13-20 
/lp• 199.4 
l\L•A5-/lp•550-l 99. 4 
lit· 430.6 
§·430. 6( t¡OJCJJ 
§• 17.918 Ton. 
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área • !: áreas de los salones - z. areas de los pilares 

E' (densidad) • 3.00 gr/cm' 

5) Mediante el plano de muestreo se obtienen las lineas de n>.Jeslreo que se 

. incuentran denlro del bloque (figuras 10 y 11), con las cuales so calcula 

un ancho promedio y lev promedio (tablas 1 y 2). 

6) Todos los datos obtenidos anteriormente son vaciados en las hojas de cólculo 

de reservas (hojas 1,2,3 y 4), donde se realizan las siguientes operaciones: 

La luy promedio obtenida es aractada por los factores mina molino que se 

obtlonan a traves, de las recuperaciones de cada uno da los elementos; 

que llene el molino: para la pi ala es 1.00, para el plomo es O. 77 y para el 

zinc 0.92. 

También se le da una dllucl6n del 10 % tanto al tonelaje como al ancho 

promedio obtenidos, esto es por el ancho mlnlmn de minado y método de 

minado. 

n La ley obtenida con los factores mina molino, se cotiza con los valores uni

tarios (tabla 3), obteniendo al precio del mineral que se encuentra en el 

bloque calculado y se le clasifica dependiendo del precio de operacl6n. 

8) 5a reallzé un tabulador por cada cuerpo calculado: Manto Babilonia, Manto 

GuadaluPe, Manto GuadalUPe Babilonia, etc., donde se agrupan los bloques 

posJUvos \1 los bloques medidos (tablas 4, 5, 6. 7 y 8), conociendo 

cuantas toneladas son de las reservas posJUvas v de las reservas medidas 

asl coma su ley promedio y su cotlzaclOn en el mercado. 

9) Teniendo un tonelaje final de las rnservas positivas y de las reservas medidas, 

.. se reallzll un programa do operaclbn para su extracción. 
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LINEAS DE l't.JESTREO DEL BLOCK 5-MB-13-20 MANTO BABllDNIA 

Nll MU:STRA ANCHO Ag Pb ln 

34590 7.'XJ 1.24 3.95 

46204 4.50 72 0.60 3.75 

3451\3 R.40 12 1.00 4.10 

46208 4.30 77 O.JO 4.16 

14500 2.30 0.911 5.30 

46212 3.10 B2 0.76 4.46 

46l15 3.30 132 0.50 2.3B 

46218 3.40 66 0.41 2.07 

34577 2.20 36 2.66 4.90 

34573 3.50 39 2.50 5.17 

46191 2.40 85 1.84 l.55 

46194 3.50 38 1.22 3.06 

46196 2.60 178 7.Z5 6.78 

"2625 l.20 40 4.07 9.Z5 

46201 2.70 43 3.10 6.42 

"262B 3.10 22 2.25 l.60 

54079 6.00 B~ 1.89 1.62 

1'2631 4.30 26 2.00 2.67 

55559 8.60 Z5 2.60 17.31 

55565 8.30 24 1.64 11.911 

5Sm 6.90 16 2.07 10.82 

~ ~ ~ Ll!! ~ 

Tabla 1 
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LINEAS DE l'IJESTRED DEL BLOCK 5-MB-13-?0 MANTO BABILONIA 

W' MUESTRA ANCHO Ag Pb Zn 

34600 3.10 0.53 4.13 

34597 3.50 10 0.70 J.30 

34590 7.50 8 1.24 5.95 

l4S83 8.1.0 12 1.00 uo 
14'>80 7.30 20 0.98 5.50 

34~77 2.20 36 2.66 4.90 

34573 3.50 39 2.50 5.17 

46191 2.40 85 1.lll. J.55 

46194 1.'JO 38 1.?Z J.06 

46198 2.60 128 7.25 6.78 

159 11,t.O 16 o.ce 2.10 

168 3.60 17 0.44 J.50 

IW 1.40 JO 0.13 3.~ 

176 2.70 19 0.23 3.1.0 

178 2.70 14 0.33 4.10 

179 2.70 17 0.13 4.90 

~ J.1.1 ~ QjQ !:Z!! 

labla 2 
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VALORES UNITARIOS V COTIZACIONES 

Valores unitarios y cotizaciones que se usart.n en las resetvas pora 1990 

y los conceptos que se consideran son los siguientes: 

VALORES UNJT ARIOS 

De los resultados metalúrgicos, tenemoo las siguientes leyes de· cabeza: 

MONEDA NACIONAL 

ELE~NTOS ENSAYES VALORES UNITARIOS TOTAL " ORO 0.45 grs/ton $ 7,288.5771 5 3,279.86 5.32 

PLATA 18.00 grs/ton $ 304.%98 5,489.46 8.91 

PLQl'10 0.76 

" $ 119S3.1172X • 2810.59 6,273.78 10.19 

COBRE 0.22 " s 5,206.0248 1,145.33 1.86 

ZINC 3.40 " $ 23459.0450V·34360.91 s 45,399.84 73.72 

TOTAL VALOR POR TONELADA $ 61,588.27 100.00 

COTllACIONES 

ORO s 11.89 por gramo 

PLATA e 600.00 por onza N.V. extran;era 

PLOMO 3U.OO por libra PSO Monterrey 

COBRE e 97.00 por libra E&MO clltodos 

ZINC e 65.00 por libra LME 

Tabla 3 
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fSTJllACION DE RESERVAS DE LA MINA GUERRERO ZONA SUR 

MINERAL EXPLOTABLE (SULAJ!OS PARA FLOT ACIONJ 

MANTO GUAD"LUPE BABILDllll" 

TONELAD"5 SECAS f'ETROS GR,y()S POR CIENTO VALOR 

Bl[)QU: f'EOIDO AlllOiO Ag Pb Zn DOlARES 

4·1'1G·15-90 15,345 5.50 15 0.79 3.67 13.S4 

4·1'1G·16·30 9,587 6.20 21 0.82 3.59 13.96 

54·1'1G·17·1D 20,130 5.30 ?6 1.43 4.72 18.35 

S4-1'1!M6·80 12,639 5.50 27 0.63 3.41 13.97 

S4·1'1G·16·90 18,579 4.40 31 0.84 3.16 13.72 

55·1'6·14·90 3,%0 5.50 20 0.59 5.23 18.89 

55·1'6·14·50 4,009 8.25 15 1.91 4.58 16.93 

55·1'6·14·60 4,314 9.00 32 1.71 3.90 16.57 

55·1'1G·15·70 7,920 4.40 20 o.n 3.M. 13.99 

55·1'6·14·60 12,045 9.00 3Z 1.71 3.90 16.57 

55·1'6· 14·50 7,425 8.25 15 1.91 4.58 16.93 

55-1'6·14·90 2,727 5.50 20 0.59 5.23 18.89 

7·1'66·17·4!1 7,800 5.90 47 D.48 3.02 1"87 

N1GB·17·50 7,500 8.00 34 0.46 3.94 16.32 

7·1"8·15·10 11,178 4.40 26 0.13 3.69 14.50 

N'!l-15·00 9,856 5.60 23 0.23 3.!18 14.81 

7·1"8·13·80 15.262 3.75 25 0.70 3.85 14.86 

7·1"8-13·00 15.510 5.72 48 0.87 3.85 17.77 

5·1'1GB·17·40 10.ZOO 5.90 1,7 0.48 3.02 14.87 

5·1'1GB·17·30 7,500 8.00 34 0.46 3.?4 16.32 

5·1"8·15·10 11,478 4.40 26 0.13 3.69 14.50 

5-1"6·15-00 4,396 5.60 23 0.23 3.88 1'-81 

5·1"8·13·30 14,107 3.75 25 0.07 3.85 14.86 

5-1"8·13·00 16,210 5.72 48 0.87 3.85 17.77 

LQ..l.il 347,160 5.78 ?!! w 3.91 15.71 

Tabla 4 



1 • de Enero 1990 

82 

ESTll'IACION DE RESERVAS DE LA MINA GUERRERO ZONA SUR 

MINERAL EXPLOTABLE (SULFUROS PARA FLDTACION) 

MANTO LADERA 

TONELADAS SECAS l'IETROS GRAl'IOS POR CIENTO V/\LOR 

BLOQUE l'IEDIDO ANCHO Ag Pb Zn DOLARES 

4·ML·18·001 27,420 5.20 21 0.35 3.56 13.65 

4-ML-18·401 58,500 7.60 31 1.20 3.70 15.59 

4·ML·18·403 1Cl9,200 15.60 2'2 0.67 3.54 13.84 

4-ML-18-601 50,820 6.70 36 0.73 3.71 15.94 

4-ML-18-603 61,740 5.70 46 1.16 3.9!1 18.12 

4-ML-18·1111 26,100 9.60 38 0.58 3.[JI 14.11 

4-ML-19·001 11,220 6.25 37 0.39 3.34 14.73 

lo•Ml.·19·201 17,325 4.20 46 0.94 3.85 16.59 

5-ML-18-401 'i6,5BO 7.60 31 1.21 3.70 15.59 

5-f'1L-18·1111 49,500 10.55 70 0.61 3.10 17.71 

5·ML·19·001 26,325 8,9!1 l,!1 0.56 3.50 16.30 

!i-ML-19·201 17,325 4.20 37 0.94 3.85 16.59 

5-ML-19·50 15,750 4.00 40 0.72 3.94 17.10 

l...!l....ll.!. 572,030 9.00 ~ 0.83 1.§Q 12&!! 

MANTO GUADALUPE BABILONIA 

3-MG-17-10 11,451 6.93 30 1.19 3.Slo 15.85 

3·MG·17-00 16,170 7.70 21 0.82 3.62 14.06 

S3·MG·18·20 3.300 7.44 37 0.74 3.92 16.72 

53·MG·18-lll 5.610 5.47 46 1.83 4.11 18.82 

4·MG·15·50 4,653 6.40 16 0.51 4.67 16.66 

4·MG·15·60 12,953 7.00 17 0.35 4.62 16.53 

4·MG·15·70 8,333 4.40 31 0.43 3.65 15.69 

4·MG·16·50 20,262 6.00 22 0.57 4.48 16.75 

4-MG-17-00 6,831 4.80 27 1.1)8 4.39 17.26 

4-MG-15·40 7,920 3.00 12 0.48 3.88 13.72 

Tabla 5 
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ESTIMACION DE RESERVAS DE LA MINA GUERRERO ZONA SUR 

MINERAL EXPLOTABL!l(SULFUROS PARA FLOTACION) 

l'IJ\NTO DE ANZA 

TONELADAS SECAS METROS GRAMOS POR CIENTO 

BLOQUE MEDIDO ANCHO Ac¡ Pb Zn 

2-1'1-lS 16,740 3.20 93 l. 66 2.36 

2-1'1-131 14, 850 9.90 41 l. 58 3.97 

2-Sl'l-111 9,570 3.60 62 0.96 3.14 

2-M-9S 15,375 3.55 46 1.47 4.00 

2-1'1-7 11, 190 3.90 33 l. 83 3.84 

2-1'1-S 11, 190 2.80 38 0.72 3.76 

1-1'1-201 3, 720 5.35 34 0.94 3.57 

1-l'l-17I 6,810 3.15 38 1. 76 3.47 

1-1'1-BS 6,570 9.89 20 1.12 3.75 

l-M-6S 10, 920 6.40 47 0.63 2.90 
1-M-31 6, "/50 6.35 16 0.83 4."72 

T O T A L 113,685 2'.M !\! .L.M. ~ 

MANTO ORlHN'fll 

2-l'I0-18-701 15,720 6.50 52 0.77 3.05 
2-l'I0-18-702 14,625 6.00 . 52 o. 77 3.05 
4-M0-18-701 16, 140 6.50 52 o. 77 3.05 
T O T A L 46,485 .Ll2. g Q:.J1. ~ 

MANTO "66" 

4-20-301!166 16,600 3.00 20 J.57 5.22 

TO T J\ L 18,600 .hQ.Q. ~ .Ll1 5.22 

fobia 6 

VALOR 

DOLARES 

16.41 

17.71 
1'1.12 

Ja.JO 

16.54 
16.32 

15.38 

15.66 
14.50 

14.56 
17 .19 

~ 

15.65 
15.65 

15.65 
15.65 

19.32 

19.32 
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ESTL'IACJON DE RESERVAS DE LA MINA GUERRERO ZONA SUR 

MINERAL EXPLOT ABlE (SULFUROS PARA FlOT ACJON) 

MANTO DE ANZA 

TONELADAS SECAS METROS GRAl'US POR CIENTO VAlOf 

BLOgUE POSITNO ANCHO Ag Pb Zn DOLAF 

2-M-9-5 5,310 3.38 107 1.23 4.95 27.87 

2-M-7-S 21,600 3.70 48 1.30 4.16 18.94 

2-M-8·5 20,880 2.90 25 1.30 5.90 21.88 

2-11+5 9,660 2.30 68 2.38 8.82 36.22 

2-M-3-S 12,960 2.30 59 3.03 6.41 28.03 

2-M-6·5 4,037 1.50 93 4.78 5.90 31.00 

2-M-2-S 6,600 1.80 60 0.94 4.86 22.29 

2-M-1-5 3,570 3.70 60 1.10 5.85 25.47 

1-11-6·5 2,160 6. 15 55 2.71 7.45 30.71 

1-M-5·5 6,21,(J 3.70 76 1.83 5.35 26.00 

1-M-3·5 12.000 4.70 50 2.22 5.75 24.59 

1-11-2-s 14,310 4.50 28 1.52 7.24 26.52 

1-11+5 12,300 4.10 198 0.51 3.02 31.46 

~ 131,627 ill ~ U! ~ ~ 

MANTO '66" 

4-19-80-1166 19,500 7.70 32 0.22 5.77 21.73 

1-19-90-1166 18,750 3.15 27 0.30 5.32 19.81 

4-20-00-1166 18,225 2.05 21 0.38 5.30 19. 12 

I...Q.l.il 56,475 !ill u Q.J!l ~ ~ 

MANTO LADERA 

4-Ml-18-211 24,300 4.80 45 0.98 4.35 19.06 

S-Ml-18-20 37.!Ul 9.80 45 0.98 4.35 19.06 

5-Ml-18-60 47,700 12.30 37 0.75 6.11 23.60 

~ 109,800 2'!!!! !!! 0.88 2:1.!. • 21.06 

Tabla 7 
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EST!MACIDN DE RESERVAS DE LA MINA GUERRERO ZONA SUR 

MINERAL EXPLOTABLE (SULFUROS PARA FLOT ACIONJ 

Ml\NTO GUADALUPE BABILONIA 

TONELADAS SECAS l"ETROS GRAl'llS POR CIENTO VALOR 

BLOQUE POSITIVO ANCHO Ag Pb Zn DOLARES 

H'G-16-80 4,048 6.BZ 38 1.112 4.49 20.04 

3-l"G-18-60 4,290 9.15 30 0.95 5.60 21.32 

3-l"G-18-70 10,692 7.13 34 1.21 7.IJ; 21.79 

4·MGB·15-20 5,709 4.00 65 0.61 5.10 23.43 

4-l"GB-15-20 11,924 3.SO 50 1.55 6.00 25.06 

4-MGB-17-10 8,019 4.30 34 2.06 4.91 20.12 

4-l"GB-16·30 4,422 5.90 34 1.21 5.;I. 21.70 

4·MGB·17·10 13,BZ7 4.SO 30 2.14 5.06 20.18 

S-MGB·14·70 4,076 6.60 31 1.49 6.59 24.80 

S-l"GB·14·BO 6.864 6.00 26 1.26 6.37 23.42 

· 5·1"GB·14-70 10,395 6.60 31 1.49 6.59 24.80 

S-MGB·14-BO 8,316 6.60 26 1.26 6.37 23.42 

7-i'tl-12·90 15,094 6.16 42 1.03 4.58 19.IJ; 

Hll-13-10 15,615 5.34 40 1.16 5.50 22.21 

7·MB·13·20 14,209 4.95 44 1.23 5.50 n.68 
5-MB-12·90 11,035 6. 16 42 1.03 4.58 19.IJ; 

5·MB·13·10 19.212 5.34 40 1.16 5.50 22.21 

5·MB·13·20 12,312 4.95 44 1.23 5.50 22.68 

I...Q.l.il 100,009 5.SO 12 1.30 5.58 22.n 

Tabla 8 
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NOTA: 

los valores unitarios, se obtienen tomando muestras de • 50 kg de cada uno 

de los rebajes de los cuerpos en estudio, que se someten a pruebes metalúrgicas 

(tabla 9), los resultados de estas pruebas se consfderén para 600,CIXJ ton, en este 

caso y se realiza las liquidaciones de concentrado de pierna y zinc para obtener, 

el precio por tonelada de concentrado (hojas 5 v 6), 
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RESULTADOS METALURGJCOS 

REPORlE DEL MOLINO DE LA MINA GUERRERO ZONA SUR °'MANlOS" 

1v de Enero de 1990 

PRODUCTO PES O SECO GRAMOS POR CIENTO 

TON lOTAL % Au Ag Pb Cu Zn Fe 

CABEZA 600,000 100.00 0.45 18 0.76 0.2'2 3.40 16.50 

CONC. PLOMO 7,440 1.24 8.42 914 55.60 2.83 4.20 7.40 

CONC. ZINC 26,220 4.37 0.66 31 0.52 0.98 55.50 5.20 

COLAS FINALES 566,340 94.39 0.27 0.05 0.15 0.98 17.30 

PRODUCTO RECUPERACIONES RELACION 
PORCENl AJE DE CONl ENIDOS DE LA CABEZA DE 

CONCENTRACION 

Au Ag Pb Cu Zn Fe 

CABEZA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

CONC. PUMJ 40.00 61.00 90.BO 15.90 1.50 0.60 80.6452 

CONC. ZINC 5.60 7.40 3.00 19.60 71.30 0.50 2'2.8833 

COLAS FINALES 56.40 30.90 6.20 64.50 27.20 98.90 

Tabla 9 
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CAPITULO Vlll. 

CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES 
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Dadas las multlples apl!caclones y utilidades del zinc en la Industria, su precio 

tenderá a incrementarse, por lo cual las zonas mineralizadas que lo contienen en 

grandes proporciones requieren de un continuo estudio con objeto de Incrementar 

sus reservas. 

De a~uerdo a los resultados obtenidos de la evaluación de reservas de la zona 

sur de la mino Guerrero, se tiene que 1,922,681. ton de eservas disponibles, de las 

cuales 1,310,003 ton son de las reservas positivas y 612,602 ton son de las reservas 

medidas. 

SI la producción de mineral en la mina Guerrero es de 2,000 ton diarias, de las 

cuales el 50 " coresponde a los mantos: SI se supone que sólo se dispone de las 

reservas positivas de la lona sur, la vida de la mina es de • 2 anos y si sa agregan 

lus reservas medidas, la vida de la mina es de • 3 al\os, siempre y cuando no se 

Incrementen las reservas. 

Por las observaciones y muestreos realizados en la zona sur, el raemplazamlento 

mlneralóglco que se produj6 en lo cal!za Morelos, no es uniforme ya que sa aprecia 

una alternancia de estratos slllt!cados estériles, con estrntos casi en su totalidad 

rellftllllazados por sulfuros de Zn, Pb v Fe; la diferencia de estratos se debe a la 

porosidad y permeabilidad que presentan; las capos más mineralizadas son las 

que tlooen mayor porosidad v permeabilidad. 

Por la alternancia de cepas de caliza mlneral!zada y caliza estéril, es evidente 

que la migración de los fluidos mineralirnntes fue horizontales y perpendicular a les 

vetas-fallas, qua atraviesan a la Formación Maretas. 

Para el sistema de minado que se utlllza en los cuerpos de reemplazamiento, 

que es da salones y pilares, se propone lo siguiente. 

Cuando se tiene un rebaje en producción y se va a llegar al contacto con la 

roca encajonante (el alto o el bajo), se recomienda dejar • 1 m de separación 

entre el minado y el contacto: pero cuando, se llega a la roca encajonante se 

sugiere anclar el cielo v les tablas, esto es porque en el cantJlo de la roca se 
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presenta una hrea de alteración, produclendose Inestabilidad en el terreno. 

Parn tenor una mejor operación, con buena seguridad se recomienda: Conocidas 

las caracterlsticas geológicas del cuerpo, desarrollar subniveles con una separación 

no mayor de 30 m y paneles para su explotación. Teniendo lo anterior, colar uno o 

dos contrapozos robblns desde la superficie o en su defecto del rrlmer subnivel, 

hasta el nivel de acarreo, con el objetivo de ser utilizados cc:woo, conducto de 

ventilación, metaleras y tepetatera, esto os para mejorar la ventilación y disminuir 

las distancias de acarreo. 

Por las caracterlstlcas estructurales de runbo y echado que presentan los 

cuerpos de reemplazamle11to, desde el nivel 1 al 5, es muy probable que se presenten 

a la altura del nivel 7, para lo cual se recomienda 1·eallzar, un programa de 

barrenacl6n a ulamante para conocer las caracterlstlcas, neológicas, mineralógicas 

y espesor del cuerpo v con esto rorler aumentar las reservas. 



93 

BIBLIDGRAFIA 



94 

f\r!onPS Torras J. P. (1977), Geolouía de la mina Guerrero Tnxco. San luis Potosi 

Unlvnrsirlad Autonoma da San Luis Potosi, tl>!lis profesional. 

Cepeda Oavila L. (1985), Apuntes do petrologia ignea. Unlvernidad Nacional Autonoma 

do México. 

Cepeda Oavl111 L. (19!!5), "'puntes de putrología meldm!írfica. Universidad Nai:ional 

AutonOIM de Mhlco. 

r..E.T.E.N.A.L.- Instituto do Geograf\11 (19/0), carta de climas-México 14 Q-V: Mhlco 

D.F., Comisión da estudios del territorio narlonal v plone11cl6n, CSCHia 1: '>00,0CO. 

Ceron C. y Torres A. (1988). Estudio minerayráfico del distrito minero de Taxco. 

l rnbajo de campo avanzado. Univesldad Nacional Autonoma de México. 

Colunga Gu:valez P. (19!ll). Comportaniento de los rucrpos de reemplo1amiPnto 

L>n la mina Guerrero. Unlversiclad Autónoma rte s.in t uis ?otos(, tP.Sls profcciunal. 

C,;i>mtt Zolwn rte y fries Carl .lr. [1981), Resumr>n de la geología rlc In hoja Taxco, 

estados de Guerrero, México y Morelos. Universidad Nacional Autonoma de P-V:J<fco, 

Jnslltuto do Geológio: Hoja 14 Q-h(7). 

Dana (191,L,), lhn slstem of minerology. ~event.h edil.ion. Volume l . .lohn Wiluv and 

50fl'j, tnc. NC\Jrt York. 

Oollfus Augusto y Montserr~t Emil de (18~7). fturle sür le distrlct dP SultepPC: 

Parls Arch. t:mm. Scient. M<>xlquo. 

OepartMl<'nto tle Ingeniería induotrial (1978). Estudio del sistema de operdci6n 

y montenlmionto Ue perform:ión a diamant.e. Unidad San f"'.a1·tin Zac. J.M.M.5.A. 

frhl!varrl P.A. (1976). Informe sobre la relnci6n de mnt.enidos dP zinc. fierro y 

1>lot.a de la asfal.,ril.ll tle la veta Laderfl en el alstrilo de Taxro. Gro. l.M.M.S.A. 

Er.h/ivarri P,,,, (1971.), Estudio pet.rugréflct1 y mineragráfico de muestras de cabezas, 

~ont.enlllos zinc, plomo v mlas de la Unidad de Taxco, Gro. l.M.M.S.A. 

Esr¡¡ndfm F.J. (1972), ~et.a• sobre la geologfa y los yacimientos min.,rnles tlel distrito 

do T¡¡xco Gro. l.M.M.S.A. 



95 

Fawler G. (1948), lha Taxco mlnlng dlstrlct, Guarrero: Symposil.Jll on t.he geology, 

paragenasis and reserves of the ores of lead and zinc. Londres, Cong, Geol. 

Interna! 18 ph. 

Gonzélez Partida E. (1981), la province filonlenne Au-Ag óe Taxco-Guanajuato 

(Ml!xlque) : Nancy (franela), Centre Rech. Petrographlquas et Geochimlques, tesis 

doctoral de Ingeniero. 

Instituto Nacional de Estadistica Geografla e Informática (1981>), Geologfa de la 

república Mexicana. 

Kraus Edward H. (1967), Mlneralogfa, una Introducción al estudio de minerales v 

cristales. Ediciones del Castillo. 

Minlng department (1987), BrJef descrlptlbn of its operatlon, unlt Taxco Gro. l.M.M.S.A. 

Motlana Annlbale (1980), Gula de minerales y rocas. Editorial Grijalbo. 

Dbregon Andrla J.J. (1977), Curso de posgrado, sobre planeaclón y programación 

de proyectos mineros. J.M.M.S.A. 

Osterman Crlstopher (1984), Geology and genesls of Guadalupe, sllver deposlt Taxco 

mlnlng dlstrlct, Gerrero México. Master of sclece wlth a maJor In geology 

englnegrlng. The Unl11orslty of Arlzona. 

Pérez S.E. (1973), Estudio geo!Oglco de la mina Pedregal del distrito de Taxr.o 

Gro. Tesis profec:lonal Universidad Autbrmma de San luis Potosi. 

Urlbe Velazco J. (1977), Grupo Industrial mlnora Mé>dco, unidad Taxco Gro. J.M.M.S.A. 

W!llíams HolW<!I (1983), Petrologfa, íntroducctbn al estudio de las rocas en Sl!Cclón 

delgada. Editorial Continental. 



PLANOS V ANEXOS 



97 

ANEXO 

Se realizó un muestreo en los niveles 3.~ y ~. on el Manto Babilonia, Manto 

Guadalupe y Manto Guadalupe Babilonia v se seleclonaron 11 muestras aleatorias 

representatlvas en t.otal, QUe abarcan los lugares y niveles mencionados. 

Las muestras se mandaron a San Luis Potosí al departamento de servicios 

especiales, de la Cla. l.M.M.S.A .• donde se realizó un estudio petrogrMico 

y mlneragréflco. 

De los estudios mlnoragrMlcos y petrográficos realizados en San luis, 

se elaboró el presente resumen. 

Del estudio mlneragráflco realizado, se cltan en grupos los minerales que se 

observan en el mc1nto. 

aJ Mlneralos opacos.- Pirita, esfalerlta. marcasita, galena, calcopirita, 

magnet.lta. hematita, pJrarglrlta, ilvalta. arsenoPlrlta 

y pirrotita. (lotas11, 12, 13, 1~ y 15) 

b) Minerales trasparentes.- Cuarzo, calcita, fluorita, actlnolita-tremollta, 

dolomita, rodocroslta v feldespatos. 

(fotos 16, 17, 18 y 19) 

Pirita (Fe51).- Est.á presente en todas las muestras como bandas de espesores 

variables o bordeando fragmentos de brocha. Se presenta también diseminada 

tanto en la caliza como en la roca encaJonante; ocasionalmente rellena algunoo 

planos de fracturas de la roca. 

En el mlcroscopJo aparece corro cristales euedrales alslndos o asociada 

con marcas! ta. 
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Esfalerlta (ZnS).- Forma a~mgados masivos, bandos alternantes y diseminada. 

En las superficies pulidas se observa como un aglomerado policrlstallno xenomofn. 

Los reflejos int.ernos son en general rojizos Indicando un alto contenido 

de florro, pero se observan tanblen reflejos roJiz is mlls claros que Indican 

mayor contenido de zinc que de fierro. 

So cree que la diferencia en el contenido de flrro, puedo corresponder 

ff la misma etapa de mlneralizoclOn, pero también poórla ser posible que la 

esfelerita con poco fierro o ninguno, corresponda a una etapa de mlneraU1aclOn 

posterior (foto 1~. 13 y 15). 

Galena (PQfil.- Los cristales individuales son casi siempre euedrales pero la 

forma mbs común de presentarne os como aglomerados pollcrlstallnos que 

forman placas xenomorfas: se asocia frecuentemente con la osfolerita y 

la reemplaza en oca~lones, la pirita se formó antes que la galer1B como lo 

Indican los frecuontes roempla1amlentos (foto 15 ), 

Marca.•ita (FeS.J.- Se presenta en general asociada a la pirita, pero también 

forma mosaicos de cristales euedrales, láminas rectas y onduladas, hechas 

de muchos mlc1·ocristales euedrales. Generalmente se depositó después de la 

primera generación do pirita y o vccer. precede a la esfaleri ta o Ja sucede. 

Según puede obseivm'!'.e, la marcasita no deriva de la trasforma~ibn do Ju 

plrrotlta ni díl la pirita v se supone quP. se depositó a pürtir de soluclunes 

hldrotennales más écldas v qulzé también a menor temppratura qua las que 

producen a Ja pirita. 

Calcopirita (CuFeS,).- Se presenta óe clos rr.aoeras r1iferentes: una como 

exsoluclones microscópicas en la esfalerlto y utra como mineral de cristalización 

rMs t.ardia, en t:!Sle caso la caJcopirita ocupa intersticios, fracturan o les 

limites intercristalinos de los sulfuros fonnados antes. 

Magnetita (Fe,0.).- Forma agregados radiales y a vP.ces reemplazada por 

hl!IMtita. En algunas muestras se deposftb aparPntemente antes que la pirita 
v en otrDS muestras es evidente que se trata de un mineral posterior. En 
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Rlgunos casos paroce que la ganga sustit.uve a la magnetita. 

PJrarglrita (Ag,SbS¡).· Ocurre a ver.es como velillas que cortan a los sulfuros 

de la primera C?Lttµa óe mineral11acl6n. pero tamDién sn rresrmta di5eminada, 

Escandón (19ll} asegura que la pirnrglrita se asocia ccm proustlta v otras 

r.ulfo:iales (fotos 11 y 13). 

Arsenopirlta (FeAsSJ.· Su presP.ncla se advierte en la basa del manto, como 

cristales euerlrales, de sección rómblca Jnclu!dos en gulona o ganga. 

Plrrotlta (FeS).· Se a,;ocla a la calcopirita y a vece> ocurre como exsoluciones 

nn la esfalerlta. 

llvaita C!SlrO,JCaFP1 Fe,O!OHJ).- Se presenta como una capa Irregular de material 

en la base del manto. constituyendo banda> negras de lustre resinoso qua 

al microscopio. aparecun como aglomerados de mlcrocristalr.s granulares. 

(fotos 11 y 13) 

Cuarzo CSIOc).· Es el mineral de oanga mir.! común en el manto, forma bündas 

que alternan con los sulfuros. [J cuarzo que se relaciona con Ja mineralización 

PS granular, a veces con secciones cuedrales, con crecimiento lonal evld(mt.e. 

En un gran númoro de muestras, es aparente que los sulfuros so prcclpit.a

ron der,riulm del cuarto. 

Calcita y otros carbnnat.os (CaCO, y (Ca,MptCíl1l1) ).· Lo calcita acompUl\a 

al cuarzo, apal'PCP. de?".Pués rle IR precinltacl6n de 105 sulfuros. En varias muestras 

se observó dolomlta, rndocrosita u otro carlJonato romboedral. Los cristales 

do los carbonatos son grAnulares, plunosos o l001inares dando entonces Ja 

impresión de ocupar ni sitio ne magnetita antigua. 

Trernollta-actlnollta (Ca1!MQFel!!Sl16!toH]i).· Es un mineral qua se oncuentra 

frecuur1ll'ml:?nte en el manto, formando nrumles volúmenes, los cristales tienen 

un tamano que varia de mlcras a cuarenta cenl!metros, en la zona donde 

aparece Ja roca se presenta dema~lado dura y en Jos bordes de Ja actlnolita 

ne Prl!S>!ntan aglomerados de esfalerita y galena (fotos 16 y 17) 
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Del estudio petrográfico realizado en San Luis, sn cita una descripción 

megasc6plca 1,1 mlcrosc6plca de las 11 muestras scleclonadas aleatoriamente. 

Megascoplcamente las muestras presentan al frt>Sco una coloración do 

gris oscuro a negro y el color de lntorpnrlsmo es de gris ve.rdoso a gris 

pardusco; la textura que so aprer.la es afanftlr.a, comract.a con hlllllos v vvtlllos 

de cuarzo v calcita r.ontenlendo minerales m6tallcos, se presentan perpe.ndlculrn·es 

a la estratlficaclon, Jos mlnuralos observables son: 

11) los mlnvralus metálicos son; galena, esfalerita, pirita, cnlcoplrlt.a, 

hematlta v aspeculnrlta. 

b) Los mlneralas no met.állcm; son: calcita, dolomitn, rodC1crocita. cuarzo, 

tremollt.a-uctinnllta e ilvolt.n . 

. Los minerales se prr.sentan anedrales a euedrales iy en agn~gar1os amorfos. 

Microscoplcamente las muestt'as presP.ntan una textura uranular: los granos 

tienen un tamano de o. 25 llYTI a 0.62 mm, lo cuales estan soportados por una 

matriz micr!tlca con una abundancia de • 80 " , con • ~ ~. de fragmont.os 

de cuarzo, !Tlllnos del 10 " de fosilus y el por ciento rent.ante rara complotm 

el 100 % lo constituyen los fl'Hgmentos de roca v espatita (fotos lB, 19, 20 

V 21). 

Los fragmentos de roca se presentan angulosos a !:M.Jllredondeaas, los f(milns 

se oncwmtran r~emplazados en un CXl ~ por P.5Pf1tlt.a. 

ror las característica• mencionadas anteriormente. par;i clasificar la calirn 

so utll!1Ó las clasificaciones de Folk (1962), PPttl]hon (1962) v Dunham (1962), 

teniendo las sigulílnles clasificaciones; 

folk, como una blomlcrltA1 a una micrlt.a. 

PeLIJhon, como una calcllutlta fosll(fHra a una calcllutita. 

Dunhom, como un mudston~ a un WHt:ke~tone. 
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Por la closlflcacl6n obtenida anteriormente se deduce, que "I ambienta 

de fonnaclOn es de plataforma o arrecifa!. 

Foto 11, muestra r.~ 9 tomada en el nivel 4 rebaje 17-50. Se observa 

plata roja en 11etillas y rellenando lus l<SPBClos entre la ll11alta, 1000X, L.N.Dll. 



Foto 12, muestra N' 9 tomada en el nivel 4 rebaje 17-50. se observan 

bandas de esfalerlta, con asociacl6n de galena, 100 X, L.N. 

Foto 13, muestra N' 6 tomada en el nivel 5 rampa 16-75. Se observa 

a la llvalta rellenando espacios entre la esfalerlta que tiene lncluclones 

de calcopirita v plrarglrlta 100 X, L.N. 



Foto 1~. muestra N9 6 tomada en el nivel S rampa 16-75. Se observa la 

llvalta lntercreclda con magnetita 100 X, L.N. 

Foto IS, muestra N9 6 tomada en el nivel 5 rampa 16-75. Se observa 

la esfalerita, galena a !lvalta 100 X, L.N. 



Falo 16, muestra N' 9 tomada en el nivel 4 rebaje 17-50. Se observa 

contacto entre lotlta meta'1Jrfoseada y actlnollta-tremollta 100 X, L.P. 

Foto 17, muestra N' 9 tomada en el nivel 4 rebaje 17-50. Se observa 

un cre:imlento de tremolito-actinollta, epidota y minerales metálicos, 

entre la roca carbonatada 40 X, L.P. 



Foto lB, muBstro NU 5 tomada en el nivel 3 del rebaje lB-19. Se observnn 

fragmentos de cuarzo v feldespatos, con sillce de relleno por lntroduccl6n, 

y minerales metallcos i.o X, L.N. 



foto 20, mueslr11 NP ? tomada en el nivel 5 rebaje 13-?0. Sn observa 

en la mlcrlta lineas nstllolltlcas, vetllla de calcita y de cuariu 40 X, 
l.P. 

foto 21, muestra NP 21 tomada d!!I nivel ~ rebaje 13-t'O. Se observa fósiles 

reemplazados en casi ou totalidad por mlcrlta 100 X, L.P. 
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