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RESUMEN 

El proyecto El Rabioso est.l situado en los municipios 

de El Salvador, Zac. y Saltillo, Coah., a 41.!5 lc:m en 11n•a recta 

al SE 81° de la ciudad de Concepción del Oro, Zac., las 

coordenadas geográficas del lugar son 101 ºoo• 62' 'de Longi.tud 

Oeste y 24° 33' 62'' de Latitud Norte; la ext..ensi6n d•l área 

estudiada es de 260 has aproximadamente. Las vias de acceso a la 

zona son caminos de terraceria que entroncan en la carretera 

federal No. 54 a la altura de los lc:ilómotros 270 y 2!57, los 

cuales tienen un desarrollo d~ 102 y !5!5 kms respectivamente. 

El sitio en estudio se localiza en la subprovincia 

fisiográfica de Sierras Transversales, en la parta en donde la~ 

cordilleras inician un gran arco est.ructural y pasan de una. 

orientaci6n N-S a una E-W. 

La estratigrafia local está. conf'ormada por rocas cuya 

edad queda comprendida entre el Jurásico Superior y el Cret.ácico 

Inferior, asimismo existen depósitos residual es y aluvial es del 

Reciente. Del Terciario se tienen rocas igneas: intrusivas; y 

metamórficas de contacto contemporáneas al emplazamiento del 

stock monzoni ti co. 

El stoclc: EL Rabioso 9S un intrusivo hipabisal de 

composición mon:zon1 t.i ca producto de un arco magm.t.t.ico con ti nent.al 

migratorio de dirección W-E qu .. se emplazó en 111 núcleo del 

anticlinal de Matehuapil el cual está. recostado y presenta una 

orientación general hacia el N-NW con echado al SW. 

La zona de trabajo se ubica dent.ro de una provincia 

met.alogénica que contiene importantes depósitos minerales dentro 

de los cuales se pueden mencionar Providencia, Concepción dttl 



Oro, La Pa:z. Charcas, cat.orce, etc.. ºEst.a proVii~cia es 

productora important.e de plat.a, plomo, :zinc con cant.idades 

sJ.gnificativas de oro, cobre y fierro. Asimismo. se localiza: 

dentro de lo que se denomina Faja Mineral 

Las rocas encajonantes de la mineralización en El.' 

Rabioso son: la Caliza Zuloaga, Formación La Caja y Formaciól'\ 

T;..raises, as1 como el propio stock monzonit.ico. La forma de los 

cuerpos minerales son del tipo tabular, relleno de cavidades de. 

disolución y r•:>emplazamienlo. 

El modo de ocurrencia de la mineralización define la .. 

división en prosp•-;ct.os del lugar de "trabajo, y son los mas 

importar.t.es: La Rejilla, Sist.ema San José, Mant.o Int.ermedio, vet.a 

La Escondida y Soledad. Las obras mineras de mayor desarrollo se 

localizan principalmente en los prospect.os de Soledad y el. Mant.o 

Int.ermedio. 

Las alt.eraciones que s~ present.an son principalment.e d~ 

origen hidrot.ermal y en menor escala los debidos a procesos 

supergénicos. 

La mineral ogi a est.á definida por: bornit.a, 

calcopirit.a, oro an estado nat.ivo y posiblemente t.razas dé 

blenda, galena y cerargirit.a, también se tiene malaquita, azurit.a 

y crisocola, t.odos est.os como minerales de mena; los minerales de. 

ganga est.an representados por magnetita, pirit.a, calcita, cuarzo, 

pirolusita, hem.at.ita. limonita y goehtit.a. 

Las observaciones de la text.ura del mineral establecen." 

la existencia da t.res: etapas de deposit.ación mineral. Una et.apa. 

temprana es responsable de la alt.eración de la roca; un evento 

i nter medio origina el depósii t.o de 1 os mineral as de mena y ganga," 

con cantidades pequenas de clorit.a y epidota; el episodio t.ardi~ 

deposita principalmente calcita y algo de cuarzo. 

El &stablecimient.o tent.at.ivo de un zoneamient.o indi.cé!f 

que exist.e en un sentido horizontal, el cual est~ definido .po.r: 

una va.r iaci 6n on 1 os; val ores de plata, pl orno y zi ne; estos se 



increment.an hacia la región N-NW del proyecto El Rabioso y en 

t.errenos de la Reserva Minera Nacional CR. M. N.) Mat.ehuap!l. ·El 

oro se pres•nt.a COlllO elemento principal de mena, con va.lores 

aceptables pero err.6.tieos en las est.ructuras contenidas en el 

stock del Rabioso; en las estructuras emplazadas en las calizas 

se pi-es•nt.a como el ement.o subordinado. 

!..as guias de mineralización que se consideran más 

important.es son est.ratigr.6.ficas, geofisicas, 

l i tolegic•s. 

mineralógicas y 

El yacinú.ento en cuestión, de acuerdo a las estructuras 

y lllineralogia pres•nte. se clasifica como del tipo hidrotermal de 

inediana a baja t.emperatura. 

0.nt.ro del programa de trabajo .. del proyecto, 

realizaron -t.udios d• geof'1sica de los que se obtuvieron t.res: 

ano111alias de int.er~; estas se relacionan posiblement.e a cuerpos 

d• sulfuros. e111plazados a profundidad en las Calizas Zuloaga y 

Cupido. y a horizontes de lut.it.a arcillosa de la Formación La 

Caja. De acuerdo con trabajos anteriores se int.erpret6 y. 

est.ableci6 la t.ra:za, en superf'icie, del contact.o marginal a.. 

profundidad. 

De acuerdo a las condiciones geológicas de, 

empl azallli. ent.o de 1 a mineral i :zaci ón en los di st.r i tos dO: 

Provid•ncia y Concepción del Oro y dada la similitud de los 

111arc:os geolegicos de estos con los del 

piensa en la posibilidad de que 

proyecto El Rabioso, se·. 

en este ól timo exi st.a 

mineralizaci6n a prof'undidad, en las inmediaciones del contacto 

111arginal, del tipo pirometasomAtico. 

Las zonas que present.an condiciones ~avorables pa~á' 

cont.inuar con t.rabajos de exploración son: La Soledad en sus :.. 

part.es norte y norceste, el Nanto Intermedio, La Escondida y la 

zona sur cont.igua al stock del Rabioso, y la cual sea 

posibl•..,,t.• una prolongación de la mineralizaci6n de los mantos 

1nt.erM9dio y superior. 
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1 . GENERALIDADES. 

Para el desarrollo económico de la soci•dad so requiere 

producir cada vez más, est.o hace necesario tener mat.•ria prima 

disponible para utilizarla en bruto o darle los valores agregados 

que se requieran para satisfacer sus necesidades. 

Los minerales const.it.uyen part.e importante en la 

product.ividad de cualquier sociedad, y por ser los minerales t.an 

ese a sos , se hacen necesarios programas de •xpl or ac i 6n cada. vez 

más meticulosos e int.ensos para localizarlos y post.eriormente 

ext.raerlos con el mayor aprovechamiento cuant.itat.ivo y 

cualit.at.ivo posible. 

En la part.e NE del est.ado de 

i nmedi aci ones de 1 os 11 mi t.es con Coa huila, 

des arrolla en forma i mpor tant.e debido a 

exist.en grandes yacimient.os minerales como 

Zacat.ecas y en las 

el sect.or minero se 

que en est.a regi6n 

son: Concepción del 

Oro, Providencia, Santa Rosa y Noche Buena, ad$11\á.S de cont.ar con 

ot.ras zonas de menor import.ancia en donde la act.ividad minera se 

realiza en proporción inferior. Asimismo, en est.a región existen 

zonas con ambient.es geológicos favorables e important.es 

manifest.aciones de mineralización, en donde se hace necesario 

efectuar est.udios de exploración geológico-minera, aplicando 

nuevos crit.erios de investigación y aná.li11is, para efect.o de 

estar en con di cienes de determinar su viabilidad lo rota 

objet.ivament.e posible. 

Con base en los programas de expl or aci 6n vi gen'ties · •l . 

Consejo de Recursos Miner~iles inició en 1Q87 el est.udio 

geológico-minero de las Reservas Mineras Nacionales, denominadas 

Mat.ehuapil y El Rabioso Cparte norte del est.ado de Zacat.ecas y 

sur de Coahuila), con el fin de localizar cuerpos susceptibles de 

contener mineralización económica. Los estudios se realizaron con 
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el proposit.o de localizar dep6sit.os minerales de oro y plat.a 

principal ment.e, asi como de cobre, plomo y zi ne, sin desear t.ar 

ot.ros minerales que pudiesen est.ar present.es en est.e t.ipo de 

ambient.e geológico. 

Es muy fact.ible que los t.rabajos evaluat.ivos que se 

realizan en el lugar, además do aument.ar las reservas mineras de 

la nación, crearán fuent.es: de t.rabajo en la zona, las cuales son 

muy escasas. 

1.1. Objet.ivos del est.udio. 

El presente estudio t.uvo como finalidad el 

desarrollo de la prospección minera superficial en el ~rea de la 

Reserva Minera Nacional El Rabioso y zonas adyasocent.as, a t.rav•s 

del mapeo g¡¡,.ol 61:1! cu a semi. det..d la, con obj et<.• de valor 1 zar· i;.;us 

posibilidades acc•r16mico-mJ nora,, a corlo, mediano y l;,.r·go plazo. 

1.2. Mét.odos de t.rabajo. 

Previo al mapeo geol 6gi co, se real i z6 la r ecopJ. l aci 6n 

de bibliografia de los t.•abajos efect.uados en la zona, t.anlo de 

carAct.er regional como local. 

Para efect.os de cumplir con el universo de trabajos a 

realizar dent.ro de la et.apa de prospección a semidet.alle en que 

se encuent.ra el proyoclo, se conl'ormaron plano5 geológicos; 

t.ant.o ci"' 'º"'ract.er· regiorial <orno local. Para.,¡ plano r- .. gional, 

escala 1:25000, se lomó come> bas.y el plano geológico publicado 

por Rogers y ot.ros en 1961, por medio de fot.ografJ.ai¡; a6reas 

esocala 1:60000 y 1:25000 s:e ast.ablecieron algunas precisiones en 

lo que respect.a a geologia es:t.ruct.ural. Para los planos: 

geológicos locales Cescala 1:1000 y 1:2000) se ut.iliz6 una 

fot.ogra:fia escala 1:7000 cor• la finalidad de localizar algunas; 

est.rucluras que posteriormer1t er, con recC'lriocimient.os en el campo, 
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se ubicaron en el plano. 

Debido a la falla de una base lopogrAfica adecuada a 

1 as necesidades del 

para la el aboraci 6n 

1:2000; se dejaron 

esludio se utilizaron plancheta y tránsito 

de planos topogrAficos escala 1: 1000 y 

punLos de control t.opogr.t>.fico 

posLerior ut.ilizaci6n. Con es la base se efecLu6, con 

para su 

brújula 

BrunLon y cinLa méLrica, el levant.amienLo geol6gico-est.rucLural 

del Area de trabajo a parlir de los puntos de cent.rol topográf'ico 

previamente establecidos. 

El levanLarnient.o q,,,..,lógi(.o c•:insisLi<) principalmenlo on 

lo sigui ente: 

a). - Delimit.ación de los contactos Lle las formaciones expuestas, 

la relación que guardan enlr~ si y el t.ipo de estructura formada. 

Asimismo el contacto del cuerpo intrusivo principal con la roca 

sedimentaria enc-ajonant.e y de las rocas metamórficas de contacto 

presentes en el área. 

b). - Mapeo de las estructuras como son: velas, vetas-falla, 

fallas, fracturas y diques, observando su dirección, inclinación, 

longitud y espes.c1r, asi como s.u r·elación con la roca encajonante 

y la mineralización preserote ~n ell.as. 

c).- Mapeo de las disllntas zonas de alteración y 

reemplazamiento. 

SimulLáneament.e al levantamiento geológico, se tomaron 

muestras de roca para anali:? . .:ir al micrnscopio petrográfico y 

mineragráfico. 

De acuerdo al programa de prospección a semidet.alle del 

Consejo de Recursos Minerales se realizaron zanjeos y registros 

axploraLorios, An los prospec.:t..os L.a Rojilla y San José, sobre los 

cuales se e!'ectl16 un mues.Lr.-.o r.1stemáLico L-'nto para análisis 

quimicos como para estudif.J<:; p<:•trográt'icos. y mincragrt•ficos. 

En as.lruf.'turas m111•.walizadas dv los al.ros prospectos so 

tomaron muestras aisladas en areas selectas. 

Poi' 1Jlt.imo >•' Vi4• ló ~·n lo~ planos la inf'ormación 
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obtenida en el campo pa.ra su int..erp'rot.ación final, 

1. :3. Trabajos previos. 

A nivel regional la zona ha sido est.udiada ext.ensament.e 

por diversos autores e instituciones;, En lo r<;>fG1ramt.e a la 

est.rat.igrafia, se ocuparon especialmente Ralph W. Imlay, C. 

Burckhardt, L. 8. Kellum y W. E. Humphrey, quienes establecieron 

las unidades estrat.igráf'icas que act.ualment.e est.an en uso. 

En 1956, Zolt.án De Csarna, publicó un estudio sobre la 

t.ect.6nica de la Sierra Madre Oriant.al de México, entre Torreón y 

Mont.errey, presont.ado en eJ XX Congr•lo;;o I nt.ernacional, México. 

En 1961. Rogers, C. L. y otros:, hicieron un 

reconocimient.o geológico de los depósit.os do fosfatos del nort.e 

de Zacat.ecas y áreas adyacant.es de Coahui la., Nuevo León y San 

Luis Pot.osi, publicado por el C.R.N.N.R., Bel. 56. 

El Inst.it.ut.o de Geolog1a de la U.N.A.M. publicó en 

1968, la Hoja El Salado, y que es un trabajo de Garc1a, C.L., en 

la cual incluye en su parte nort.e, la porción sur de la sierra de 

Rocamont.es. 

En 1976, H. L. Segura C. , hizo un t.rabajo de t.esis 

t.it.ulado: Es:t.udio goológico-rnlraoro de los= dopói::it.0111 de f'o111forita 

de la Formación La Caja., .. n la s;ler-ra do Roc111monteao, 011t.ados do 

Coahui la y Zacatecas. 

t.i t.ulado: 

En 1978, H. Pérez M., 

Est.udio geológico del 

est.ados de Coahuila y Zacat.ecas. 

realizó u11 trabajo de tesis 

área Rocamont..es, limite de los 

En los: a!"íos do 1973-·1978, el Consejo de Recursos 

Minerales: realizó los siguientes est.ud1os: 

Levant.ami ente geoqul mico regional de los al rededores 

del Distrito de Concepción dP.l Pro. ost.ado de Zacatecliis, zona 
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oriente; P. Mart.inez V:. --1973. 

Levan t. ami en lo geol ógi co-geoqui mico de l::!elalle del ar ea 

El Rabioso. municipio de El Salvador, Zac., H. Arriaga. J. 

Máximo.L.H. Pérez. 1977. 

Informe de los t.raba}os geofísicos efect.uados en el 

área El Rabioso, municipio de El Salvador. Zac., l. Hernández 

1977. 

Levant.arnient.o geológico-geoqu1mico de detalle del área 

Mat.ehuapil, municipio de El Salvador, Zac .• L. Hernár:dez. 1978. 

En áreas ubicadas un poco más al sur CElj.i.d• Clavellinas 

y la sierra de El Sal Li 11 i Lo), se t.i enen ant,ecedent.es de ant.i guas 

expl ot.aci enes; algunas pequ.o.rias mi nas aún sol"l expl aladas por 

.¿i;;.mb1.1s1l"los, por· oro, plat.a, plomo, cobre, zinc, barit.:, y algo de 

mercurio. Act.ualment.e la actividad minera es muy lirni•,ada aunque, 

hay áreas que present.an un arnbient.e geológico f'avorable e 

import.ant.es manif'eslaciones de mine.ralización; cst.os sectores se 

dan a conoc<,>r ~n la presente invest.igación. 
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2. GEOGRAFIA. 

2.1. Localización y ext.ensi6n del área. 

El área en estudio. Reserva ~in~ra Nacional El Rabioso. 

se localiza a 41.5 Km, en linea recta al SE 81° de la ciudad de 

Concepción del Oro, Zac., en la porción cent.ro de la parte 

oriente de la sierra de Roe.amontes o El Astillero. Se encuentra 

ubicada en los limites de los municipios de Salt.illo y El 

Salvador, pertenecientes a los estados da Coahuila y Zacat.ecas 

respectivamente. 

En la parte cent.ro-sur de la zona en estudio, se 

intersect.an las siguientes coordenadas geográficas: 

62''de longitud oeste y 24° 33' 62'' de latitud norte. 

101°00· 

La ext.ensi6n de la Reserva Minera Nacional EL Rabioso 

es de 400 Has, y la superficie que abarca este trabajo es de 250 

Has aproXimadamente. CF'ig. No.1). 

2.2. Vias de comunicación. 

El sitio en estudio se encuent.r·a bien comunicado por 

caminos de t.erraceria y brechas, los cuales son t.ransit.ables 

durante época de secas; en temporada de 11 uvi as el camino que 

conduce de Mal.ehuapi 1 a El Rabioso. sólo es t.ransi table con 

vehiculos de doble tracción. 

La principal via de comunicación cercana al área, es la 

carretera federal No. 54, en dos de sus tramos: Saltillo,Coah. 

<..::oncepc16n del Oro. Zac. y Concepción del Oro a la Ciudad de 
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Zacatecas, Zac. 

En el primer tramo Saltillo-Concepci6n del Oro, 

entroncan dos brechas que dan acceso a la localidad: 

Parte de Saltillo, Coah. y entronca en el Km 270 antes del 

puerto de Rocamontes; tiene un desarrollo de 102 Km y pasa por 

los ejidos de Tanque Escondido, Presa de San Pedro, La Purisima y 

La Ventura, Coah.; luego continúa a la población de El Salvador, 

Zac. , de aqu1 al ejido Clavollinas, Tanque Nuevo, y d9 este 

último hacia el nort.e hasta llegar a Matehuapil, Zac., de donde 

sale a su vez un camino secundario que da acceso a El Rabioso. 

- La segunda brecha, parte de la ciudad de Saltillo y entronca en 

el Km 257; tiene un desarrollo de 66 Km y pasa por los ejidos de 

Ciénega de Rocamontes, Guadalupe Garzarón, Emancipación, 

Progreso, El Salitre, Tanque Nuevo y Matehuapil, de este último a 

El Rabioso. 

El segundo tramo de la carret.ora mencionada parle de la 

ciudad de Concapci ón del Oro, Zac. , a 12 l<m hacia el sur, 

entronca con u11a brecha de 68 Km de l ongi t.ud que pasa por loi;; 

ejidos de Anahuac, Morelos, Las Huertas, El Salitre, Tanque Nuevo 

y Matehuapil, desde est.e último al área en est.udio. 

Desde la ciudad de Concepción del Oro, se tienen 

corridas regulares de autobuses al poblado de Tanque Nuevo, en 

donde también se cuenta con servicio telefónico por microonda. 

El ferrocarril más próximo 

Laredo y la estación inmediata es EL 

localiza a !50 Km del ejido Mat.ehuapil 

lineas arriba. 

es la vla M$xico-Nuevo 

Salvador , Zac. , qu• se 

por la brecha mencionada 

La pobl aci 6n de El Salvador y el ejido Tanque Nuevo 

cuentan con pistas de tierra para avionetas. 

2. 3. Clima, vegetación y rauna. 
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2. 3. 1. Clima. 

El clima del área según la clasificación de Koeppen, es 

semidesért.ico Y es el predomir1ant.e en la región con variación de 

t..emperat.ura media anual ent.re 12 y 1aºc. el cual se exliende en 

las zonas int.eriores del cent.ro, norte y noroest.e del pais, que 

est.án pr l. vados de la i nf l uenc i a de los vi en t. os húmedos del mar. 

En las partes baJas &uele haber diferencias de 't.emperat..ura 

considerables ant.re "'l dia :·' la noche, sobre todo en época de 

verano. En el invierno, frP-:ue11t.emente es inferior a los cero 

grados cent.igrados. 

La precipitación pluvial en la zona es de alrededor de 

350 mm anuales. mayor parte de las lluvias ocurreen verano y con 

menos frecuencia a finales de invierno, con lluvias torrenciales 

do corta duración. 

2.3.2. Vegetación. 

La vegetación en las partes bajas est.é. representada 

principalment.e por plantas xerófitas y arbustos ti picos del 

semidesiert.o. entre los que se mencionan los siguient.es: palma, 

gober.nadora, lechugilla, nopal, maguey cenizo, mezquite, biznaga, 

huizache y'candelilla. 

En lo que corresponde a las laderas de las sierras y 

partes t.opográficamente 11\As elevadas, l.a vegetación est.é. 

constituida esencialmente de: pino, encino, zot.ol y pastizales. 

2. 3. 3. Fauna. 

Es escasa y propia de este tipo de regiones en donde 

predominan las siguient.es especies: liebre, conejo, coyote. 

lagartija, v1bora de cascabel, codorniz, aguililla, gavilé.n y 

:z.opilot.e. 
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3. FISIOGRAFIA. 

3.1. Provincias fisiográficas. 

Fis1ográf1cament.e la zona queda ubicada en la porción 

occidental de la subprovincia de Sierra,;: Ti ansversales. 

pert.enecient.e a su vez, a 13. gran provincia :fisiogr·áfica de la 

Sierra Madre Oriental CRaisz, E., 1964), Estas sierras se 

caracterizan por presentar una ar i ent.ación este-oesle. de :forma 

alargada con valles amplios entre las sierras, las cuales se 

~ncuentran bastante plegadas CFig. No.2). 

3.a. Geomor:fol6gia. 

Las formas terrestres en la región son el resultado de 

un t.ipico ciclo geomorfol6gico árido. La morfologia se encuentra 

en un est..ado de madurez t..emprana. 

Las formas positivas forman cadenas montanosas con 

oriant..aciones bien definidas que se presentan en forma de sierras 

separadas entre si por amplios valles y bolsones. 

3.2.1. Orografia. 

El are.a queda ubicada en la porción sureste de la 

Sierra del Astillero, la cual corresponde a una cadena mont..anosa 

con dirección NW-SE, que es de forma elipt.ica, con una longit..ud 

de unos 60 Km, por 22 Km de ancho, y que se encuent..ra limit..ada al 

sur por la provincia fisiográfica de La Mesa Central, al nort.e y 

ar i en t. e por el Bolsón de El Salvador y al poni en t. e por 1 a f al 1 a 

marginal del Bolsón de San Carlos. 
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Las partes topográficamente más altas de la sierra del 

Astillero, tienen hast.a 3100 m.s.n.m.; en el sitio estudiado las 

altitudes máximas son de 2800 m.s.n.m.; existe un desnivel con 

respecto a los valles y bolsones del orden de los 1000 m. 

Los 

localidad en 

accidentes 

es:t.udio son: 

orográficos más 

Cerro Palacio 

conspicuos de 

y Cerro Grande, 

la 

que 

constituyen el stock de Matehuapil, Mesa del Yerbaniz. Picacho de 

~:an Miguel. Cerro del Cristo, Cerro Chicago, Las Planillas y la 

sierra. de Matehuapil. 

3.2.2. Hidrografía. 

El 

hidrológica 

corrient.es 

prospecto 

denominada 

fluviales 

queda localizado dentro 

Map1m1-Nazas-Salado, y 

son en su t.otalidad 

de la cuenca 

localmente las 

de régimen 

intermit.ente,que definen un sistema de drenaje predominantemente 

dendri tico. 

En •poca. de lluvias el escurrimiento es considerable 

por periodos relat.ivament.e cortos, ya que la mayor parte del agua 

se infiltra al subsuelo o se evapora y no llega a constituir 

corrient.es de régimen permanente. 

Los arroyos 

Matehuapil, arroyo del 

principal es del 

Bajio, cal"íada de 

área son: Cai"íada de 

1 a Cuesta del Diablo, 

cariada El Rabioso, arroyo Morteros, cal"íada San Miguel y arroyo 

Las Iglesias. 
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4 . GEOLOGIA. 

~.l. Eslraligra!'ia. 

La columna est.raligrá!'ica eslá represenl.ada por las 

Formaciones Zu1oaga y La Caja del Jurásico Superior; Taraises. 

Cupido, La Pe!"ía y Cuesta del Cura del Crelácicc- Inferior y 

complement.an la columna est.raligráfica, las Formaciones Indidura 

y Caracol del Crelácico Superior. Existen además rocas igneas del 

Terciario y dep6sit.os aluviales, algunos muy debilment.e 

consolidados. de edad Cuat.erna~ia. CTabla No. 1). 

Se presentan lambién peque!'íos at'loramientos de rocas 

met.am6r!'icas de cont.act.o, product.o de las intrusiones igneas 

terciarias sobre las rocas sedimentarias jurásicas y cretácicas. 

Sistema Jurásico. 

Jurásico Superior. 

Caliza Zuloaga. - Cóxí'ordiano Superior). 

Derinic16n. Fue. descrita por Irnlay (1938), quien 

designó como localidad tipo la sierr·a de Sombrerelillo, situada 

al nort.e de Melchor Ocampo, Zac.. En est.e lugar, la Caliza 

Zuloaga tiene un esp•sor aproximado de 600 m. 

Es:t.a formación original ment.e esludiada por 

Burckardt. C1Q08, 1921), en la parle sept.ent.rional del cent.ro de 

la República y la denominó Caliza con Nerineas. asignándole una 

edad oxfordiana. 

M~s recient.ement.e, Tardy y Ruiz-Barragán C1Q74), y m.As 
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hacia el oriEl'nt.e, describieron ·a la Caliza Zuloaga dividiéndola 

en dos unidades y le ~signaron un espesor aproximado de 270 m. 

- Distribución. La formación aflora ampliamente en el 

sur de Coahuila, norte de Zacatecas y est~ expuesta también en 

algunas zonas del sur de Nuevo León y norte de San Luis Potosi, 

es muy resistente a la erosión y generalmente ocupa el núcleo de 

los anticlinales. En Ma.tehuapil t,iene un comportamit">nto similar; 

los mejores afloramientos se localizan en la porción noreste. 

sobre 1 a ca!"íada El Rabi oso y el Pi cacho de- S<tn Migue, En el área 

de El Rabioso a~lora muy ampliamente, ocupa el núcleo del 

anticlinal en el cual est.á emplazado el cuerpo igneo intrusivo 

principal. CPlanos Nos. 1 y 2 y Lámina No.1). 

Lit.elogia y espesor. La Caliza Zuloaga 

está constituida por caliza de color gris claro a oscuro, con 

algunas porciones aisladas dolomi tiza.das. La estrat1 ficación es 

de mediana a gruesa, de 0.50 a 3.00 m de espesor, con nódulos de 

pedernal, muestra estilolitas hacia la parte superior y zonas 

fosiliferas de nerineas. Rogers et al. (1961) reporta los fósiles 

Astarte sp., Trigonia sp., Nerinea sp. y Nebrodit.es sp., la 

caliza intemperiza pardo amarillento 

aproximado de 550 m en su localidad tipo. 

y tiene un espesor 

- Relaciones estratigráficas. El cent.acto superior con 

la. Formación La Caja es concordante y nit.ido tanto en el campo 

como en las fotografías aéreas. En ot.ras áreas el contact.o 

inferior se encuentra descansando di seor dant.ement.e sobre los 

lecho~ rojos de la Formación Nazas, los Esquistos Rodeo y Caopas 

indistintamente. 

- Edad y correlación. Por su ubicación est.ratigráfica 

se le ha asignado una edad Ox!'ordiano Tardio, es el equivalente 

ext.ralitoral de la Formación La Gloria. Se correlaciona con la 

Formación San Andrés de la cuenca Tampico-Misantla. 

- Sedimentolog1a. Debido a la fauna encontrada y por su 

lit.olog1a, esta formación fue depositada en aguas tibias de poca 

profundidad Cambient111 de plataforma). Según Imlay C1943), su 



aparente uniformidad en la mayor part.e del Geosinclinal Mexicano, 

indica clima uniforme, con pocos rios desembocando al mar y pocos 

terrenos elevados. 

Formación La Caja. - CKimmeridgiano-Titoniano). 

Definición. La Formación La Caja fue definida pc .. r 

Imlay (1938); desigó como localidad tipo a la Vereda del Quemado. 

situada en el !'lance meridional de la sierra La Caja. al norte de 

Mazapil, Zac .. 

Distribución. Tiene amplia distribución en la parte 

norte del cent.ro de México. En el área al sur de Salt.illo, no 

presenta buenos af'loramientos, debido a su espesor reducido y que 

por su constitución litológica es :fácilmente erosionable, 

generalmente está cubierta por aluvión y material detr1t.ico; sin 

embargo, se ha podido cartografiar en ambos flancos de las 

sierras de Garambullo y El Fraile, asi como la porción sur de la 

sierra Torreón-Monterrey. 

En la región, la Formación La Caja está ampliamente 

distribuida; se localiza en !'orma de :franjas más o menos 

paralelas bien definidas en los :flancos de los anticlinales; 

bordea los afloramientos de la Caliza Zuloaga, como sucede en la 

parte oriental y norponiente, sobre la Cai"íada El Rabioso, Mesa 

del Yerbaniz y Las Planillas. En el área de estudio está presente 

en los :flancos oriente y poniente; :forma parte del anticlinal y 

suprayace a la Caliza Zuloaga en forrna concordante.CPlanos 

Nos.1,2 y 3). 

- Litologia y espesor. La Formación La Caja, por ser la 

que contiene el miembro :fos:forit.ico, ha sido muy ampliamente 

estudiada. 

En :forma general puede decirse que está constituida por 

lutitas, limolit.as, caliza y caliza fosfatada, cuyos espesores 

van de delgados a medios y ocasionalmente laminares. Se 

encuentran concreciones calcáreas de colores gris oscuro y gris a 
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t.odo lo ancho de la Formación La Caja, las: que ocasionalmente 

contienen amonitas y pelecipodos. Est.as concreciones varian desde 

aproximadamente 0.;10 m hast.a 1. 00 m o má.s de diamet.ro, algunas de 

ellas de forma esférica, ovalada o casi aplanada. El espesor 

medio de la Formación La. Caja es de 65 m. Padilla y Sánchez 

(1Q82), asigna un espesor en el área de Rocamont.os de 160 m. 

A continuación se describe la Formación L~ Caja por los 

miembros A, 8, C y D. identificados en el terreno (R,-,gers et. al .. 

1957). 

- Miembro A. Es el más ant.iguo de la Formación La Caja, 

est.á const..it..uido por una alternancia de lut.ita y limolit..a arenosa 

de color violáceo y color gris la lutita que intemperiza en color 

amarillent..o y con escasas concreciones hacia la base. En la cima 

de este miembro s:e _encuent.ran capas delgadas de caliza color gris: 

oscuro con amonit.as y pelecipodos. 

Miembro B. Consiste principalmente de lutit.as color 

gris y rosado, que alternan con limolita del mismo color. 

Present.a concreciones hasta de O.SO m de diámetro hacia su qase 

y en la parte media se aprecian evaporitas:. En la base de este 

miembro se encuentran capas delgadas: de caliza color gris oscuro 

con abundant.es amonitas y pelecipodos. 

Miembro C. El Miembro C corresponde al horizonte 
' fosfórico de la Formación La Caja, mismo que est.á const.it.uido por 

una alternancia de caliza fosfatada, lut.ita y limolita en partes: 

también fosfatada. La caliza :fosfatada es de color gris a gris 

oscuro, en partes oolitica y en partes nodular. Se present..a en 

capas: delgadas que van de 3 a 25 cm de es:pesor; la limolita es de 

color violflceo e intemperi:za en un color rosado claro, en t.ant.o 

que la l ut.i ta es fi sil , color gris e i nt.emper iza en color 

amarillent..o. ·La caliza fos:fat..ada despide un olor fétido al 

quebrarse. 

Miembro D. Const.it..uye la part.e superior de la 

Formación La Caja y se encuent.ra en cont.act.o con la Formación 

Taraises del Cret.Acico Inferior. Est.e miembro est..á const.ituido 
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predominantemente por lutitas color gris a pardo claro que 

pardo amarillento. Ocasionalmente se 

caliza color gris oscuro escasamente 

amonitas y belemnites) y concreciones 

int.emperizan a color 

encuentran lentes de 

fosilifera Cpelecipodcs, 

calcáreas. 

- Relaciones estratigráficas. Infrayace y suprayace en 

la forma concordante a las Formaciones Taraises y Zuloaga, 

respectivamemente. El contacto entre la Formación La Caja y 

:a Formación Taraises, se marcó en donde deja dé aparecer la 

lutita y comienza a presentarse la caliza de grano fino. 

Pormac16n La 

cefal6podos, 

Edad y correlación. En algunas local 1 dadas la 

Caja contiene abundantes f'6si 1 es, 

los cuales han sido ampliamente 

principalmente 

es t. udi ados por 

Burckardt e Imlay, que le asignaron una edad 

Y.immeridgiano-Titoniano. Se puede correlacionar con la Formación 

La Casita de la sierra La Casita, la cual es su equivalente 

ext.ralitoral y con la Col.ton Valley de Texas, E.U.A .. 

- Sedirnent.olog1a. La predominancia de amonitas en t..oda 

la formación, con excepción de dos delgadas zonas que contienen 

polecipodos:, sugiere un depósit..o en un ambiente infraneritico. 

Sin embargo, Imlay (1943) cree que la abundancia de amonitas y la 

relativa escasez de moluscos bentónicos puede deberse, más que a 

la profundidad del agua, al exceso de lodo de los lugares en 

donde se efectuó el depósito. Rogers y colegas Cl957 y 1961) han 

encontrado varios factores que indican firmemente que el depósito 

de los sedimentos tuvo lugar en aguas someras sometidas a 

periodos de intensa agitación. Entre estos factores astan : 1). -

La presencia de capas conglomerát..icas que a menudo se encuentran 

dentro de los estratos fosfor1 t..icos, las cuales indican que la 

base de las olas algunas veces alcanzaba a esas capas; 2).- La 

presencia de gasterópodos prosobranquios en el miembro fosfatado, 

en algunos estratos son abundantes esos pequefíos gasterópodos; 

3). - La notable variabilidad del espesor que caract..eri za a esta 

formación puedo explicarse como debida a la presencia de 

diast..emas, que también indican que t.emporalment..e so efect.u6 la 

sedi111$nlaci6n en aguas someras, o bien puede ser el resul~ado del 
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depósito sobre una superficie ondulada a muy baja profundidad. 

La presencia de lutitas carbonosas indica que el clima no siempre 

fue árido y que algunas veces exist..ió un ambiente lacustre. 

Sistema Cret..ácico. 

Cretácico Inf'erior. 

Formación Taraises.- CBerriasiano-Hauteriviano). 

Defir'lici6n. Est..a formación fue definida por Imlay 

C1936) para una sección calcárea y calcáreo arcilloso, limitada. 

abajo por la Formación La Caja o La Casita y arriba por la Caliza 

Cupido; designó el Caf'ión de Taraises en la porción occidental de 

la sierra de Parras como localidad tipo, donde la di-.1idió en dos 

miembros: el inferior de capas gruesas de caliza gris 

interestrat..ificada con areniscas y el superior de caliza 

arcillosa gris, nodular con amonitas cercanas a su base. 

Dist..ribución. Esta formación fue observada en el 

cai"{ón d9 Plataneros en el flanco 

ysubyace a la Caliza Cupido; en el 

sur de la 

caf'íón del 

sierra 

Al amo, 

de Parras 

sierra de 

Presitas en el área de Viesca, subyace a la Formación Las Vigas, 

también fue ost..udiada en la sierra de Tres Flores y en el 

anticlinal de Pedrerones:. Af'lora t..ambién a lo largo de la sierra 

Torr&ón-Mont..orrey Cen las sierras de Garambullo, Fraile, San 

Jerónimo, Astillero y otras más). En la zona de El Rabioso, 

aflora ampliamente, f'orma part..e normal de la secuencia 

sediment..ari a y en algunos lugares est..á en contacto directo con 

el cuerpo 1gnao principal. CPlanos Nos. 1 y 2). 

Li tologia y espesor. Consta de 

de color miembro inferior es un mudst.one 

intemperiza a gris amarillento en 

pres: en ta huel 1 as de di sol uci 6n, 

fracturamient.o moderado; el miembro 

est.rat.os 

vet.il las 

superior 

dos miembros: el 

gris oscuro que 

de 20 a 80 cm, 

de calcita y 

const..a de calizas 
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arcillosas delgadas d.f! color negro, int.erest.rat.ificada c;,Q1'l 

lutitas calcáreas gris claro y calizas nodulares, int.emperiza a 

pardo claro y· rojizo. Debido a su litologia, es f'Acilment.e 

erosionable; desarroll.indose pequel"íos valles y puert.os suaves, 

as1 como pequel"íos morros redondeados. 

En la sierra de Parras se midi6 una sección incompleta 

de 150 m; en 1 a región de Vi esca se midieron 109 m, pero se 

estima que su espesor total sea de 150 m; Tardy C1976). da un 

espesor de 360 m en la columna generalizada de la Sierra Madre 

Or·iental CSer·ie Parrense). En la carretera Saltillo-San Luis 

Potosi CKm 848 + 200), se aprecian espesores de 300 a 400 m de 

lá Taraises, formada de gruesas capas de calizas y lut.it.as 

gr· i ses. Padi 11 a y SAnchez C 1982) le asigna un espesor en 1 a 

sierra de Rocamont.es de 100 m. 

Relaciones est.rati grAfi cas. Aunque el cont.act.o 

inferior con la Formación La Caja y La Casit.a es concordante, 

este contacto puede est.ar caracterizado por la presencia de 

di astemas local es C Rogers, 1961). En la si erra de Rocamont.es, 

parece ser concordante y t.ransicional, aunque Rcgers (1961) 

indica que en esta zona eXi s te un di ast.ema por la ausencia de 

fósiles del Berriasiano. 

Imlay (1937) considera que existe un hiatus en la 

porcion media y occidental de la sierra de Parras. en donde 

analiza los fósiles por él colectados, el mAs ant.iguo lo ubica en 

el Valanginiano, sin embargo, este autor determino que en la zona 

de Melchor Ocampo y Mazapil, si está representado del Berriasiano 

al Haut.eriviano Inferior por los r6siles ahi colectados. Rogers 

et. al (1957), aseguran que por lo menos en el Distrit.o de 

Concepción del Oro, falt.a el Berriasiano. El contacto superior 

con la Caliza Cupido es nit.ido y concordante. G. Garcia D. 

(1972). encontró fauna representat.i va del Berriasiano al 

Hauteriviano. 

- Edad y correlación. De los estudios hechos de por 

Imlay C1937) y Rogers et al (1961), y la relación con trabajos 

vecinos al Araa en cues~ión, la Formación Taraises puede 
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considerarse de edad variable ent.re el Berriasiano y el 

Haut.eriviano Inferior en algunas localidades y del Valanginiano 

al Haut.eriviano Inferior en ot.ras. En el área de Viesca se 

colectó una amonita del género Olcost.ephanus sp. del 

Val angi ni ano. 

Esta formaci6r1 se correlaciona con la Formación San 

Marcos y Menchaca de. la cuenca del Golfo de Sabinas en el NE de 

México y F'or mac i ón Hosst.on dr::-1 Sur de Texas. 

- Sediment.ologia. Debido a la fauna encontrada y por la 

descripción lit.ológica. se considera que el ambiente de depósito 

debió ser infraneritico con algunas porciones e irregularidades 

topográficas que no permitieron el depósito continuo desde el 

Berriasiano. 

Caliza Cupido.-CHauteriviano Superior-Barremiano) 

CI ml ay, 1937). 

CHauteriviano Superior-Aptiano 

Inferior) CRogers et. al. 1961). 

- Definición. F'ue definida por Imlay C1937), para una 

sección calcárea que descansa sobre la Formación Taraises y 

subyace a la Formación La Pe~a. 

Su localidad tipo es la pared norte del ca!"íón del 

Mimbre en la porción media de la sierra de 

aproximadamente a 60 Km, al sureste de la población del 

nombre, en el estado de Coa.huila. 

Parras, 

mismo 

- Distribución. Dicha formación fue observada en la. 

región de Parras en los ca.Kanes Grande, Cuesta del Cura, 

Plataneros, en •l área de Viesca y en los caKones del Alamo, de 

las Viboras, en las sierras de Presit.as y Tres Flores. Al oriente 

aflora en las sierras de Garambullo, Fraile, San Jerónimo, 

Arteaga, Roca.montes, et.e .. En los kil6met.ros 848 + 200 a 848 + 

400 de la carretera México-Nuevo Laredo, aparecen 600 m, de la 

Caliza Cupido con abundantes Tuocasias y Quinqueloculina sp. . En 
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la zona de EL Rabioso, se encuentra aflorando en los márgenes del 

sitio en estudio, formando parte normalmente de la secuencia 

sedimentaria. CVer Plano No. 1). 

Litologia y espesor .. Consiste de una caliza de 

estratificación mediana a masiva, de 60 cm. a 1.60 m, de 

..-,,spesor; conli ene algunos 

color es gris crema a 

nódulos 

rosado 

y lentes de pedernal , 

que intemperiza a un 

y el 

gris 

'<marillent-o ligeramente blanc_•.Jsco; present...:1 estiloli•.as y h•.Jellas 

de disolución q•..1e le dan un ;:,.specto rugoso. Se distinguieron tres 

miembros: El más antiguo consiste de caU.zas de estratificación 

mediana de gr ano fino C mudslones), deposi ladas como un 1 odo 

calcáreo, con nódulos y lentes de pedernal y algunas concreciones 

de pirita. El miembro intermedio está formado por calizas 

arcillosas y calizas de estratificación delgada, llegando a ser 

laminares con intercalaciones de lutitas, la caliza es de grano 

medio Cwackestone), de color gris crema que intemperiza a gris. 

blancusco. la caliza arcillosa es muy deleznable parecida a la 

Formación La Pel"'ía, pero con menos lulita y sin macrofauna. El 

miembro superior, consiste de una caliza masiva arrecifa! y 

recrist.alizada de taxt.ura sacaroide Cgrainstone), de color gris 

claro que intemperiza a gris oscuro, con intercalaciones de 

calizas laminares arcillosas escasas. Los espesores medidos: 

fueron da 300 m en la región de Viesca, dQ 550 m; en el área de 

Parras. Tardy C1Q76), marca un espesor de 620 m en su columna 

estratigráfica de la Serie Parrense. Padilla y Sánchez (1982) en 

la sierra de Rocamontes le asigna un espesor de 500 m. 

- Relaciones estratigráficas. El contacto inrerior con 

la Pormación Taraises es nitido y concordante, el superior con la 

Formación La Pe~a es brusco y concordante. 

corresponde 

Haut.eriviano 

Edad y correlación. La 

posiblemente, 

al Apt.iano 

en gran 

Inferior. Es 

edad de esta formación 

parte, a finales del 

correlacionable con la 

porción superior de la Formación Tamaulipas Inrerior de la cuenca 

Tampico-M.isantla, la Formación Sligo del sur y cent.ro de Texas y 

localmente en la parte baja de la Formación Parritas del ca~6n de 

Taraises. 
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Sedimentologia. Su primer miembro fue un depósito 

normal de calizas de ambiente infraneritico, de aguas tranquilas 

y profundas, ya que está formada principalmente por micrita Clodo 

calcáreo). El segundo miembro, que es un cuerpo arcilloso.sugiere 

tJna regresión originada por ol levantarnient.o del cont.inent.e que 

dió como resultado el acarreo y depósito de los terrigenos. 

El miembro superior es de tipe: ar·recif<>.l rbios:tromas), 

que se deposit.6 en un medio de plat...;i.forma. 

Formación La Pe!'ia.. - C Apt i ano, Al bi ano I nf er i or ?) . 

- Definición. Est.a formación fue int.roducida por Imlay 

C1956), para distinguir un cuerpo compuesto por dos miembros; el 

inferior constituido por calizas y el superior por lut.it.as y 

calizas. Estratigráficamente, queda comprendida entre la Caliza 

Cupido abajo y la Caliza Cuesta del Cura arriba. Su localidad 

tipo est.á en el flanco norte de la sierra de Taraises a 4.B Km, 

al E-SE de la hacienda de La Pe~a. en el extremo sur del estado 

de Coa.huila. Humphrey (1949), propuso que el término Formación La 

Pe~a se rest.ringiera al miembro superior y el inferior a la 

Formación Cupido. De est.a manera la Formación La Pe~a result.a una 

unidad de amplia distribución en el NE y E de Méxlco, siendo de 

gran interés como horizonte indice estrat.igráfico, debido a su 

contrast.e litológico marcado con las formaciones que la lirnit.an. 

La unidad as1 definida contiene amonitas del Apt.iano Superior, 

donde se caract.erizan las especies Drufenoya, 

Parahopl i tes sp .. 

Just.inae 

Distribución. La formación de referencia 

y 

fue 

cartografiada en la zona de Parras, en los ca.nones Grande, Cuesta 

del Cura, Plataneros y Juan Pérez; en el área de Viesca, en los 

car.ones de Padrerones, Las Viboras y del Alamo, y aflora también 

a lo largo de la sierra Torreón-Monterrey, en las sierras de 

Gar ambul 1 o, Fraile, Rocamont.es. San J er óni mo. Ar teaga y 

Jimulco. CPlano No. 1). 

Litologia y espesor. En el área de Parras, consist.e 
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de calizas arcillosas en ºcapas delgadas a laminares que alternan 

con l uti tas calcáreas; además, contiene n6dul os y lentes de 

pedernal; las calizas y lut.itas son de un color gris oscuro que 

intemperizan a gris claro. En la zona de Viesca, en su parte 

inferior. consiste de calizas arcillosas gris claro a oscuro de 

grano fino que intemperizan a gris claro amarillento, 

r"st..ratificaci6n delgada a mediana de 4 a 40 cm. de espesor, 

lnterest.rat.ificadas con lut.it.as oscuras. La part.e superior 

::ontierio!'! cali:-!as muv arcillosas en est.ratos delg<tdos de 4 a 12 

-_m, color gri:o: claro que J.nt.•?mperiza a pardo rosado, fisiles, con 

:·ract.uramient.c., intenso e int.erest.rat.ificadas con lut.it.as de 

color pardo claro en el cont.act.o superior. Los espesores varian 

ent.re20 a 98 m. 

- Relaciones est.rat.igráficas. El contacto inferior con 

la F'ormación Cupido es brusco y concordante al igual que el 

superior con la F'ormaci6n Cuesta del Cura. 

- Edad y correlación. La evidencia suministrada por los 

.fósiles colectados en el inf"orme de Rogers et al (1961). indica 

que pueden representar t.odo el Apt.i ano e 1 ncl ui r en algunas 

localidades, capas del principio del Albiano; sin embargo en 

algunas partes del noreste de México la formación está reprentada 

sol amente en el Apt.i ano Superior. Un f6si l colectado al SE de 

Torreón es Acant.hoplit.es. 

- Se-di ment.ol ogi a y origen. Se puede suponer que el 

material elástico que contiene esta formaci6n pudo haber sido 

transportado por los rios que drenaban la Pen1nsula de Coahuila 

Cimlay. 1Q36) y distribuido por corrientes oceánicas para 

depositarse en mara& batiales. Ségún Humphrey C1Q40) el continuo 

hundimiento de la Pen1nsula de Coahuila y la invasión de mares 

durante el Aptiano, dieron lugar al depósito de arcillas y limos 

calcáreos de la F'ormación La Pe~a. 

Caliza Cuesta del Cura.- C Al bi ano-Cenomani ano 

Inferior). 
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- De:finici6n. Imlay (1936) describió por primera vez la 

Caliza Cuest.a del Cura de acuerdo con los a:floramient.os de 

calizas delgadas ondulant.es con bandas de pedernal negro que hay 

a 6.4 km, al ponient.e de Parras, Coah., área donde est.a unidad 

se encuent.ra ent.re la Caliza Aurora y la Formación Indidura. 

Dist.ribución. Est.a formación se encuentra en los 

ant..icllnales de Parras. Taraises. Priet_a y Sant.iago al SE de 

Torre~~. pero a:flora en cas: t.oda la sierra de Torreón-Mont.errey, 

aunque con espesores de no más de 300 m. C Plano No. 1). 

Grande y 

medianas 

Lit.elogia y espesor. La lit..ologia en los cal'íones 

Cuest..a del 

a delgadas, 

Cura, consiste principalment..e de 

onduladas de caliza gris oscura a 

capas 

negra, 

compact..a y poco arcillosa. Cont..iene además, nódulos, lent.iculas y 

bandas de pedernal negro; est.a :formaci 6n general ment..e ocupa 1 as 

part..es bajas de las sierras; a:flora como una banda de lomerios 

alineados. En el cai'íón de Plat..aneros, const.a de dos miembros: El 

inferior es una calcilut.it..a de color gris claro en est.rat.os 

medianos de 10 a 15 cm .• present..a nódulos de pedernal e 

int.ercalaciones de lut.it..as; el superior es un wackest.one de color 

gris crema con bandas de pedernal gris oscuro de 1 a 5 cm. , de 

espesor que int.emperiza a un pardo oscuro. 

En e 1 ant.. i el i nal de 1 a Pr i et. a se mi di 6 un espesor de 

250 m. y en el ant..iclinal de Parras 250 m, en el cal"í6n de 

Plataneros el espesor medio fue de 280 m. Tardy C1976), en su 

columna general de la Serie Parren.se no marca más de 100 m, de 

espesor. 

- Relaciones est..rat..igráficas. Su cont..act..o in:ferior con 

la Formación La Pe~a es brusco y concordant..e, su cont..act.o 

superior con la Formación Indidura es brusco y concordant..e. 

- Edad y correlación. En el estudio de Rogers et.. al 

C1Q67), se colect.aron los siguient..es amonit..as: Hyst.eroceras? sp. 

Crioceras sp. y Anclyloceras cf., aunque su posición 

est.ra:t..igráfica posiblement.e abarca desde el Albiano Medio hast..a 

el Cenomaniano Inferior ?. Por el estudio de la microfauna, 



corresponde a una edad del Albiano - Cenomaniano. 

La Caliza Cuesta del Cura es correlacionable con las 

siguientes f'ormaciones: Con la Caliza Sierra Madre en Tabasco y 

el Istmo de Tehuantepec, Tamaulipas Superior y Caliza El Abra de 

la cuenca de Tampico Misantla; y la parte inf'erior con la 

Formación Kiamichi, Grupo Washila, indif'erenciado, del noreste de 

México y oriente de Texas. 

- S;.•dimenlologia. Tanto la litologia como la fauna de 

la Caliza Cuesla del Cura. sugieren que el depósito se verif'1c6 

en aguas de prof'undidad moder·ada. en la zona inf'raner-1tica. 

Cretácico Superior. 

F'ormación Indidura.- CCenomaniano - Turoniano). 

Def'inición. La F'ormación Indidura f'ue primero 

estudiada por Emil Bose en 1906 en la sierra de Parras. 

Post.eriorment.e, la F'ormación Indidura fue definida por Kelly 

C1Q36), en la localidad de Delicias, Chih., en el f'lanco oriental 

del cerro de la Indidura, aproximadamente a 8 km, al norte del 

Tanque Toribio. 

- Distribución. La Formación Indidura está ampliamente 

dist.ribuida en la sierra de La PeP'ía, en la sierra de Mayrán y en 

la sierra da Parras; en la sierra de Rocamontes también est.á 

presente en algunas localidades de la porción occidental. 

Lit.ologia y espesor. Se observan tres miembros 

dif'erent.es de la formación en las dos sierras al SE de Torreón. 

Sobre el flanco norte y sur de la sierra de Mayrán se clasificó 

como arenisca de grano fino. de gris oscuro a pardo, la cual 

int.emperiza a blanco y amarillo claro. No se observaron 

rnacrof6si 1 es. En el caP'íón Sin Nombre, en 1 a par te sur del 

sinclinorio 

el miombro 

de La Pef'!a, 

int'erior se 

se pudieron observar dos miembros , 

encuentra constituido por lut.itas 
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calcáreas resquebrajadas y calizas nodulares, color gris y que 

int.emperizan a color amarillo. El miembro superior está 

const.it.uido por lut..l.t.as laminares de color oscuro, las que 

int.emperizan a pardo rojizo. 

El espesor observado es de 63 m en la sierra de Mayrán. 

Garcia Dominguez menciona que al norest.e de las sierras de San 

Francisco y occidente de Parras se han medido 400 y 764 m. 

respect.i vament.e. 

- Relaciones estratigrá.ficas. El cont.acto inferior con 

l·a Caliza Cuesta del Cura es brusco y concordante al igual que 

con la Formación Caracol. 

- Edad y correlación. Imlay C1936) asignó una edad 

Turoniana; De Cserna (1956) considera que representa al Albiano 

Tardio, Cenomaniano y Turoniano, Garcia C1971); la correlaciona 

con la Formación Agua Nueva de la cuenca Tampico - Misantla. 

- Sediment.ologia. Janes Cl938) sugirió que la Formación 

Indidura, en el ant.iclinorio de La Pei"ía, 

ambi ent.e cercano a 1 a costa durante el 

.fue deposi t.ada en un 

Cenomaniano Tardio, 

mient.ras que en el área de Parras y Arteaga ya se est.aba 

erosionando en ese tiempo. Es:t.a formación es poco fosil i:fera, 

debido probablemente a que las condiciones del fondo marino. bajo 

las cuales se est.aba deposit.ando, fueron des.favorables para la 

mayoria de los organis:mos bentónicos. Tanto la fauna como la 

lit.elogia indican que la profundidad del mar fue disminuyendo 

después de haberse depositado la Caliza Cuest.a del Cura. 

Formación Caracol. - CConiaciano Sant.oni ano). 

-De!'i nici6n. I mlay C 1937) describi 6 esta .formación, 

tomando como localidad tipo unos afloramientos en la parte media 

de la sierra de Parras, 

tobas dasvit.ri!'icadas, 

donde la descr i bi 6 como una serie de 

lut.it.as y calizas que descansan 

direct.amen~• sobre la Formación Indidura. 
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- Dist.ribución. La Formación Caracol est.á ampliament.e 

distribuida en la sierra de Parras, en el nort.e del est.ado de 

Zacatecas y nort.e y sur de los estados de San Luis Pot.osi y Nuevo 

León respectivamente. 

- Li tol ogi a y espesor. Alcanza unos 500 m de espesor ; 

por lo general se encuentra en los valles sinclinales. Su 

litologia consiste básicamente de una alternancia de lutita gris 

oscura a negra y estratos de aren.:. sea más resistent.es pero más 

.• bundant..es. Al intemperi:zarse la unidad presenta un color 

amarillent..o y gris amarillento y es moderadamente calcárea. 

Localment..e se presentan estratos de caliza limolitica o arcillosa 

de color gris oscura a negra. 

- Relaciones estratigráficas. El contacto inferior con 

la Formación Indidura es brusco y concordanle, el superior con la 

Lutita Parras es también brusco y concordante, aunque hay zonas 

en donde se encuent.ra debajo de la Formación Ahuichila y/o de 

basaltos y sedimentos lacustres, todos del Terciario. 

por 

- Edad y correlación. De acuerdo con Rogers 

algunos fósiles localizados en Concepción del 

(1951) y 

Oro, Za.e. , 

entre los que se mencionan fragmentos de pelecipodos y algunas 

amonit.as, permiten considerar que la edad corresponde al 

Coniaciano y Santoniano, y es correlacionable con la part..e 

inferior de las Formaciones San Felipe y Lut.it..a Parras. 

- Sedimentolog1a. La composición litológica indica que 

se deposit..6 rá.pidament..e en aguas someras y bajo condiciones 

desfavorables para el desarrollo de la vida marina. 

Sistema Terciario. 

Rocas Igneas y Met..am6rficas. 

En la región de Rocamontes y zonas adyacentes aflora 

una serie de cuerpos lgneos intrusivos. todos de considerable 
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magni t.ud a i mpor t.ani:::i a, ya que est.án ral aci onados genét.i camente 

con la mineralización en el área. 

La edad de estos cuerpos 1gneos es Terciaria; su 

composición varia de granodior1t.ica a monzon1t.1ca. Como hecho 

i mpor t.ant.e, se sabe de la exist.encia de un cuerpo 1gneo 

int.rusivo, a 82 Km hacia el orient.e de Concepción del Oro, Zac., 

de composición sienit.ica, el cual Me Gregor C1980) lo clasi:fica 

:::omo una sieni~a de ne:felina. 

Las rocas rnet.amór:ficas present.es en la región, est.án 

·:::onst.ituidas por minerales de met.amor:fismo de cent.acto, producto 

~e las intrusiones igneas sobre la secuencia sediment.aria 

jurásico cretá.cica. La edad de las rocas metam6r:fi cas es 

contemporánea a las int.rusiones igneas. 

En la sierra de Rocamonles se t.ienen varios cuerpos 

1gneos intrusivos, los cuales se describen a continuación: 

St.ock de Guadalupe Garzarón. Es un cuerpo de 

composición monzoni t.i ca, que se localiza a 25 Km, al noreste 

de Concepción del Oro, es de :forma irregular. y 

mide aproximadamente 11 Km en dirección nort.e sur con una 

anchura aproximada de 3 Km máximo. Se encuentra intrusionando al 

núcleo del anticlinal de Guadalupe Garzarón; su extremo sur está 

en cent.acto con la Caliza Zuloaga. Hacia el noreste penetra en 

la estructura sinclinal adyacente, en contacto con capas de la 

Formación Caracol y Lut.ita Parras. La aureola de met.amor:fismo es 

angost.a, no mide más de 50 a 100 m de ancho. En la Caliza Zuloaga 

y Cuesta del Cura se tiene algo de wollastonit.a. En las l uti tas 

del Cretácico superior se tienen hornfels y argilita; se observa 

poco s111ce aportado por el magma. 

Rogers et al (1961) a:firman que el cuerpo principal de 

composi ci 6n monzoni ti ca est.a cortado por diques que incluyen 

aplitas y lampr6~idos, las aplitas son las más recientas. 

S1.ock de Matehuapil. Es un cuerpo de composición 

monzonit.ica y qu~ se localiza en la parte sureste de la sierra de 
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Rocamontes; es de forma oval. mide 3. 4 Kms de diámetro máximo e 

intrusiona a la Pormaci6n Cupido que f'orma el núcleo del 

anticlinal principal. CPlano No. 1). 

El stock contiene numerosos diques pequeKos. Algunos de 

aplitas y otros probablemente de composición sienitica y 

monzoni lica. 

La masa 1 gnea 

transt'ormandola en mármol. 

ine•.amorfoseó la caliza encajonante 

Inlrusivo El Rabioso. Es un cuerpo !gneo hipabisal de 

composición monzonitica, ubi.cado 4 Km. al norte de Malehuapil: 

presenta una forma oval, con un diámetro máximo de 1 Km y está 

emplazado en el anticlinal de Matehuapil que se encuentra 

recostado; presenta un rumbo de N-NW, con buzamiento al SW. cuyo 

núcl ea lo ocupa 1 a Caliza Zul oaga; el cuerpo 1 gneo hi pabi sal 

también está en contacto con las Formaciones La Caja y Taraises. 

C Planos Nos. 2 y 5 y Lámina No.1). 

El cuerpo igneo hipabisal de El Rabioso contiene diques 

cuya composi ci 6n var 1 a de mon:zoni ta de hor nbl enda a p6r fidos 

latiticos y andesiticos. Este tipo de diques intrusionan a las 

formaciones calcáreas qu~ rodean el cuerpo igneo hipabisal. 

El metamorfismo de contacto es de un espesor muy 

peque~o. de 1 a 20 m, con ''zonas frias'• donde la Caliza Zuloaga 

está san« o sólo presenta incipiente recristalización. Las rocas 

rnetam6rf1cas de contacto están representadas por skarn de 

granate, hornfels y mármol; existe algo de wollast..oni t.a en el 

contacto sur del intrusivo con la Pormac16n Taraises y La Caja y 

en la Caliza Zuloaga sobra el contacto de la parte norte y 

noroeste. El metamorfismo de contact.o es incipient.e. El skarn de 

granate, segtln estudio de muestras petrográf"icas, es de 

grosularita - andrad1t.a 

En las zonas adyacentes a la sierra de Rocamontes se 

tienon lo~ siguientes cuerpos igneos: 
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- Stock de Concepción del Oro. Es un cuerpo igneo de 

composición granodioritica, cuya edad es de 40 m.a.CBuseck, P.R. 

1 961) , emplazada en 1 a sierra de Concepción del Oro y que ocupa 

por lo general el núcleo del anticlinal f'ormado por la Caliza 

Zuloaga; en los bordes invade la est.ruct.ura sinclinal con 

intrusiones de diquestrat.os y diques que af'ect.an a las 

f'ormaciones 

intrusivo 

Indidura y Caracol. 

tiende a hacerse 

Hacia los 

más bé.s;ico 

bordes 

Cde 

el cuerpo 

nat.uraleza 

cuarzodioritica ); t.ambi&n se presentan diques y diquestrat.os de 

composición granodioritica a diorit.ica. 

La f'orma del intrusivo es de un t.riAngulo isósceles, 

con una superficie aproximada de Q Km2. 

Lo ma~ probable es que sea un solo cuerpo 1Qnao junto 

con el de Providencia, que da como resulladn un cuerpo alargado 

cuyo eje mayor eslé. orientado NW - SE, on dirección a los planos 

axial es de los pliegues, con una l ongi t. ud de unos 1 O Km y 

superf'icie de aproximadament.e 16 KmZ. 

El metamorf'ismo de contacto ocasionado por el cuerpo 

igneo sobre las rocas sedimenlarias es considerablemente grande e 

incluye mé.rmoles, t.actit.as y skarn de granate, diopsida, 

t.remolita, wollast.onit.a, epidot.a, hedenbergita, idocrasa y 

escapolit.a, en el cual hubo bastante aport.e de s1lice. 

- SLock de Providencia. Es lJn cuerpo 1 Qneo i nt.rusi vo d• 

composición gr·anodlor·it.icól '11ya odad os; <le 40 m. "'· C Ohomolo y 

otros, 1 Q66 ) ost.e cuerpo adqL1i ere hacia los contactos una 

naturaleza cuarzodiorita Cé.rea do Zinc West.); cerca de la mina La 

Perlit.a se tiene una diorita por!'iritica, lo que en general 

Liende a hacerse mAs dior1t.ico hacia los cont.act.os con las rocas 

sedimentarias. Hacia el cenlro del cuerpo igneo hay mAs presencia 

de biotit.a y pirit.a en comparación al de Concepción del Oro. El 

cont.act.o es muy irregular. aunque la f'orma del cuerpo es 

burdament.e de un triángulo is6sceles, con una superficie de 7 Km.2 

aproximadament.e. 

El cu.-.rpo 1gneo pr1rici¡•al está emplazado en el eje del 
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plano axial del anticlinal. en contacto con la Caliza Zuloaga por 

lo regular, la cual f'orma el núcleo de dicho anticlinal. 

El área de Providencia se localiza aproximadamente a 

7.5 Km, al NW de Concepción del Oro. 

- Stock de El Saltillito. Es un cuerpo 1gneo intrusivo 

de composición yranodioritica que intrusiona a la Pormación 

Indidura. en donde también se presentan diques y diquestratos de 

composición nv:inzonitica. 

Las rocas metamórf'icas de contacto son hornf'els y en 

menor proporción skarn, la f'aja metam6rf'ica de contacto es de muy 

poca anchura. Esta zona se encuentra a 60 Km aproximadamente a.l 

SE de Concepción del Oro. 

Stock 

geológico regional 

estructura que se 

Concepción del Oro. 

El Pedregoso. Como complemento al marco 

que aqui se establece, se menciona esta 

encuentra emplazada a 82 km al oriente de 

Este cuerpo 1gneo intrusivo, según Rogers et al. (1Q61) 

y otros autores, se clasifica como una sienita, que intrusiona a 

secuencias 'premesozoicas y a formaciones calcáreo - arcillosas 

del Mesozoico, de cuyo proceso se formaron rocas metamórficas de 

contacto como s:karn, hornfels, argilitas, cuarcitas y calizas 

recristalizadas. 

Me: Gregor D. et al. C1Q80), se refiere a la estructura 

ignea de El Pedregoso como: ''un complejo d• s;ienita, que como 

minimo observa dos ~ases de intrusión, que de acuerdo a estudios 

petrogrll.f'icosi se clasifica como sienita de nefelina' • .. 

De comprobarse la existencia de lo anterior, la 

estructura El Pedregoso seria la expresión de una provincia de 

dominio alcalino. 

Padilla y Sánchez (1983), clasifica el intrusivo como 

una cuarzomonzonita y l• asigna una edad tentativa del Mioceno. 
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Sist.ema Cuat.ernario. 

El Cuat.ernario incluye los depósit.os de mat.erial· 

det.rit.ico poco consolidados en dos unidades que son: 

Conglomerado. Se le asigna una edad t.ent.at.iva del 

Pleist.oceno y est.á conslit.uido por cant.os de caliza, limolit.a y 

arenisca, confinados en una mat.r1z calcareo arcillosa, que 

cubre parcialment.e las formaciones mas jóvenes de la secuencia 

sediment.aria del Mesozoico. 

Aluvión. Son sediment.os sin consolidar como limo, 

grava y arcillas. que se encuenlran rellenando las part.es bajas y 

los valles. 

En el Area dA El Rabioso, ql aluvión se present.a en las 

par·t.es mas baja5, las cuai••S s.o encuent.ra.11 en la porción orient.e. 

También se t.iene s.uelo resjdual, el cual cubro partes tant.o del 

int.rusivo como de la se~uenci3 sedimenlar!a jurasico-crelacica, 

con un espesor de pocos cenlimelros. 

4. 2. Teclónica. 

La lect.ónica del Precé.mbrico y Paleozoico en la mayor 

parle de México no es muy el ar a; en la zona de esludio s:G> 

dificult.a su lnt.erpretaclón, dnhido a la ausencia de 

ar l orami &nt.os en la regJ ón; sól '-' mAs hacia 111 pon l ent.e y el 

orient.e se t.ienen algunas posibles evidencias de su existencia. 

El esle de México Coney C19'73) lo divide en t.res 

t.errenos est.rat.ot.eclónicos: Coahuila, Maya y Sierra Madre, dent.ro 

de est.e últ.imo se ubica la zona en est.udio y el mismo -aut.or 

est.ablece que est.á compuesto por una part.e del basament.o 

precámbrico con una cubiert.a paleozoica, t.al vez desplazada desde 

el lerreno de Chihuahua, y un a!óct.ono paleozoico que 
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probablemente sea parte de los terrenos Coahuila-Maya. 

Durante el Paleozoico Tardio se sucedió una colisión 

entre América del Norte y América del Sur-Af'rica, que originó la 

incorporación del E y SE de México al crat6n de América del Norte 

formándose el cinturón or09énico Oachit.a-Marathon 

prolongación en M.éxico CGraham et. al. 1975). 

y su 

Par~ el Tri~s!co Tardio debido a la influencia de una 

:.:ona de rlft principia la ~oC!paración de América del Nor'le, 

América del Sur y Af'rica; se genera una falla transforme, desde 

el sur de Mé»<i•::o hast.a el noroeste de California, que se asocia a 

•Jn alargamiento consecuencia del rift; se le conoce con el nombre 

de discontinuidad Sonora-Monterrey CAnderson y Silver, 1979). 

Como resul t.ado de una mayor separación entraron aguas saladas, 

supuestamente desde el norest.e CMar de Tet.hys), a lo largo de la 

zona de rift.s, con depósito de sal y et.ras eva.porit.as mezcladas 

con materiales detrit.icos, hast.a México. 

En el lado Pacifico se formaron arcos: magmáticos:. Los 

del norte fueron submarinos con una supuest.a fosa en el lado 

este; se considera que formaron parte de la Placa Kula. El arco 

sur t'ue cont.i nental sobre América del Nort.e y América del sur, 

con su fosa en al lado oeste. Actualment.e, el arco cont.inen'lal 

está representado por depósitos sedimentario-volcánicos 

cont.inent.ales. de edad jurásica Cp.e. Formación Nazas). 

Durante el Jurásico ocurrieron dos eventos mayores: 1) 

la apertura del Golf'o de México en el sur, y é!) en el norte, la 

colisión y aeración de los arcos submarinos con~ra el continente 

de América del Nort..e. La apertura del Golfo se realizó por 

al ar gami en t..o 

formación de 

intra-cont..inent..al, seguida por 

cort..eza oceánica en el mismo 

un tiempo corto de 

Golfo CDickinson y 

Coney, 1980); el resultado principal fue el desplazamient..o de la 

peninsula de Yucat.6.n, que se encontraba en una posición muy 

adentro de la costa del Golfo de México y el sur de Texas. Como 

consecuencia de est..e fenómeno se originó la invasión de los mares 

jurásicos sobre el n.orte y noreste de México, delimitándose as:i 

el pat..rón paleogeogrAfico y de sedimentación del Mesozoico. El 
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proceso de apertura en el Golfo de México t.erminó ant..es del 

Jurásico Tardio. es decir-un poco ant..es del depósito de la Caliza 

Zuloaga, casi contemporáneo a este hecho concluyó el 

desplazamiento de la discontinuidad Sonora-Monterrey. 

Para Anderson y Silver C1974), la subsidencia de la 

cuenca y el inicio de la transgresión generalizada del 

Medio-Jurásico Tardio se encuentran relacionados a: 

Jurásico 

1) la 

fallas i n!'luencia t.ectóni ca del sistema t_ransicional de 

conoc.i do como Megashear 2) con ti nen t. al es 

asociado a la 

e-nt-rada del mar· 

apertura del Gol:fo de 

hacia el poniente. 

Mojave-Sonora; y 

México que facilitó la 

Para el Cretácico Temprano se depositaron sedimentos en 

un ambi en t. e de- mar abi ert.o, tanto en la Cuenca Mesozoica del 

Cent.ro de México como en el Golfo de México. La subsidencia 

continuó durante el Neocomiano registrándose un aumento de 

terrigenos en la sedimentación calcárea. 

En los oceános hay evidencias de que la placa Kul a 

continuó moviéndose al sureste en relación con América del Nort..e. 

A fines da! Cret..ácico Temprano se efectuo la separación de 

América del Sur y Africa en el Atlántico Sur. 

La.etapa media del Cretácico presenta una transgresión 

generalizada en toda la cuenca, que di o 1 ugar a que los mar es 

cubrieran los elementos positivos alcanzando part.e de la porción 

occidental de México. Seguido de este acontecimiento ocurra una 

etapa de tranquilidad con la formación de sedimentos de 

plataforma. Cfor·mAciones Aurora, Cuesta del Cura, etc.) Rangin y 

Córdoba, c107e). 

Al Cret.•ci ca Tard1 o lo caracteriza una• sediment.ación 

•l dep6sito de la Formación 

Turoniano con el dominio d• las 

pobre contenido calc,r•o de la 

arcillo-arenosa iniciada con 

Indidura. Prosigu• durante el 

areniscas turbidit.icas con 

Formaci6n Caracol, como una respuesta a la cada vez 11\As cercana 

presencia del arco insular CCarrillo Bravo, 1Q71). 
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Todos los cambios acontecidos tanto en la 

pal eogeogr af1 a como en el ambiente de dep6si to en 1 a Cuenca 

Mesozoica del Cent.ro de México sirvieron como preámbulo· a la gran 

revolución del Cretácico Tardio, y Terciario Temprano: la Orogenia 

Lar ami de. 

El hecho má.s significativo del Cretácico Tardio es el 

i.nicio de la :ieformaci6n Laramide CConey, 1978). Hay evidencias 

muy claras d<.• que este periodo de deformación principió al 

finalizar el Cret.ác.ico. Hubo un cambio en la polaridad de 

sedimentación en MéXico representado por los ''flysh mexicanos'•. 

Se piensa que la Orogenia Laramide se inició con la compresión da 

los arcos submarinos en contra de los márgenes pasivos 

continentales; se forma una fosa sobre el lado sureste del arco 

durante el periodo orogénico. Esta serie de deformaciones fue 

acompal"iada por un magrnat.ismo plutónico dando origen a cuerpos 

int.rusivos, debido a la subducción de la corteza oceánica, de 

composición predominantemente calcoalcalina hasta los 800 km da 

la paleot.rinchera, después de 800-960 km se convirtió a facies 

altas en K, finalmente cambio a alcalino más o menos a los 1000 

km hacia adentro del continente CClark y et.ros, 1980), asimismo 

ocurrieron algunas intrusiones sienit.icas en Coahuila, Nuevo León 

y Tamaul i pas. 

En el periodo orogénico se presenta un desplazamiento 

del arco magmát.ico en dirección este y noreste, fue a finales del 

Eoceno cuando cul mi n6 su avance y regresó al oeste. La 

explicación del arco magmit.ico, Coney y Reynolds C1977), la 

atribuyen a la convergencia de las placas que condicionó la 

posición de la zona de generación del magma a una profundidad 

constante en la placa descendente en función del arco formado en 

la zona de subducción. Cuando la velocidad de convergencia 

aumenta y la Orogenia Laramid• se hace presente, el ángulo entre 

las placas se incrementa desplazándose la generación del magma a 

prorundidad en dirección oriental dentro del continente. La 

regresión de la zona de generación de magma hacia el poniente se 

l lev6 a cabo hace 40 m. a. • causado por la disminución en la 

convergencia de las placas propiciando una reducción del ángulo 

de incidencia. La 1nr1uencia de la Orogenia Laramide se cree que 
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llegó a s:u culminación al presentarse un cambio brusco en el 

movimiento absoluto de la placa del Pacifico de nort.e a norest.e a 

finales del Eoceno, motivado además: por una reducción result.ante 

del rnovimient.o relativo ent.re la placa F'arallón y la placa de 

Norteamérica CConey, 1978). 

Cl ar k y col abar adores:, 1980, as:1 como Damon y et.ros, 

1981, establecen que la migración del arco magmático hacia el 

este dent.ro del continente y s:u posterior retorno al poniente, 

está relacionado genéticamente con el desarrollo de dep6!Si tos 

minerales, relacionados a rocas igneas, en fajas: o zoneamient.os 

de oeste a este y orientación NNW. ~os mismos autores concluyen 

que el intervalo Cret.ácico Tardio-Oligoceno c1oe-2s m.a.) os mAs 

favorable para la localización de depósitos minerales asociados 

con rocas igneas. En sintesis, los autores establecen que el 

magmatis:mo y el tectonis:mo asociado fueron continuos: en tiempo y 

discontinuos: en espacio, la Orogenia Laramide, as:i como la 

mineralización asociada. son consecuencias del paso del arco 

magmático cordillerano a través: de una región dada. 

Los: procesos: imperantes del Pleistoceno son erosd6n y 

denudación de las rocas preexistentes, as! como el relleno de los 

valles sinclinales, herencia de la etapa orogénica. Al mismo 

tiempo s:e tiene la presencia de derralll*s: de basalto de ed•d 

reciente, cuyo origen está relacion~do a un fracturamiento 

cortical a profundidad. 

4.2.1. Geologia estructural. 

El área en estudio conformada por la secuencia 

mesozoica, ya descrita con anterioridad, que fue plegada y 

deformada durante el Pal eoceno Tardio-Eoceno Temprano, 

estructuralmente forma part.e de la Curvatura de Monterrey según 

Padilla y S.nchez C1Q85), perteneciendo, de acuerdo a la división 

que propone el miiamo a.ut.or. al Area SUr, en dc-.nd•e eat.a se 

car a.eteriza por pr asentar pl i ogues ar queadoc y el ongados;, 

simétricos y asimétricos, la rnayoria de ellos: rocostados, con 

planos axiales que buzan 85 a 150°hacia el sur y suroeste, en 
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donde los anticlinales y sinclinales son apretados y recostados 

de convergencia general hacia el noreste. En esta zona las 

variaciones litológicas en las formaciones mesozoicas controlaron 

los cambios de forma. longitud de onda y amplitud de los 

pliegues. También se caracteriza esta zona por la presencia de 

numerosas fallas inversas, de transcurrencia y varias 

cabalgaduras. 

La dirección hacia la cual se deslizó Cdecollement) el 

.:.rea sur es a;x·oximadamente N30°E . Los esfuerzos máY.imos de la 

úrogenia Laramide son causantes de los rasgos estructurales de 

la Curvatura de Monterrey. Las formas arqueadas de los pliegues 

de esta región fueron producidos cuando las rocas mesozoicas se 

deslizaron regionalmente hacia el noreste sobre evaporitas y 

lut.it.as del Jurásico Superior, los cuales a su vez fueron 

acarreados por el frent.e del al6ctono y prácticamente eA~rimidos 

hacia el norte, entre los bloques más estables de las paleo-islas 

de Coahuila y San Carlos. Ambos horsts actuaron como barreras 

cont.ra los cuales las rocas sedimentarias mesozoicas fueron 

plegadas y afalladas CPadilla y Sánchez, 1Q86). 

Coney C 1983) est.abl ece que, debido al decol l ement, el 

acort.amiento en el Alt.iplano y la Sierra Madre, pudo ser del 

orden de 190 a 200 km. 

De Cserna C1Q58), considera que los pliegues de la 

secuencia mesozoica aumentan en intensidad desde la Mesa Central 

hasta la Sierra Madre Oriental, por la presencia de la Plataforma 

de Coahuila y la Peninsula de Tamaulipas. 

Tardy C1976) supone la exist.encia de una napa, la cual 

es una cobijadura que coloca la secuencia pel~gica de la cuenca 

interna, conformada por la Mesa Central y la Cadena Alta de la 

Sierra Madre Oriental, sobre las plataformas San Luis-Valles y 

Coahuila. 

A nivel regional el área se localiza en la parle en que 

la Siera. Madre Orient.al inicia un gran arco estructural donde la 

orientación de las est.ruct.uras tiende a cambiar su rumbo norte -



36 

sur por el ·de este ... - oest.:e .. 

4.3. Geolog1a hist.6rica. 

En la sierra de Rocamontes no se tien0n reportadas 

rocas cuya edad sea anterior al _Turásico Superior; sólo más al 

poniente en la sierr·a de T•c-yra y zonas adyacentes. y hac1.'."\ el 

·::.riente en la sierra de Pedregoso af"loran rocas pren··E>sozoicas. El 

evento geológico más anliguo que se tiene en el área de 

Rocamontes principia con el depósito de la Caliza Zuloaga que se 

ef"ect.uó en un mar epi cont.i nen tal poco pr of"undo, en aguas más o 

menos tibias y tranquilas, con una cantidad relat.ivamente pequei"ía 

de materiales clásticos. La depositación de la Caliza Zuloaga 

ocurrió en el Oxf'ordiano Tardio. 

Durante el Kimmerigdiano, Portlandiano y Titoniano, 

cambiaron las caract.eristicas de los sedimentos; predominaron 

los elásticos, posiblemente como consecuencia de levantamientos o 

ajustes tectónicos. Los sedimentos de est.as edades est.án 

representados en la zona por la Formación La Caja, los cuales se 

depositaron sobre una superf"icie irregular, originada 

probablemente por los mismos movimient.os tectónicos, explicAndose 

asi, la noto.ria variación de espesor de esta formación. La 

presencia de fosforitas, sugiere que el medio de depósito fue en 

un clima. árido y en mares someros. 

Es probable que no haya existido una retir·ada del 11\ar 

al terminar el Jurásico, puest.o que no hay sedimentos 

represent.at.ivos del Berriasiano, aunque el contacto con el 

Cretáci co parece estar marcado por un di as tema; sin embargo, 

Imlay (1937) determinó que, en el área de Melchor Ocampo y 

Mazapil, si está representado el Berriasiano. 

Se considera que eY.istieron mares someros de aguas 

claras, adecuados para el desarrollo de amonitas y pelecipodos 

con zonas de aguas est¡i.ncadas durante la deposit.ación de la 

Formación Taraises, del Berriasiano al Hauteriviar10, como lo 
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atestigua la presencia de concreciones de pirita. La Caliza 

Cupido f'ue depositada bajo condiciones poco f'avorables para la 

vida, como lo sugiere la escasez de f'auna. Durante el Aptiano, 

edad que se le ~signa a la Formación La Pel'ia, el material 

elástico se depositó junto con calizas de mares batiales. La 

continua invasión de mares durante el Aptiano Tardio, dio lugar 

al depósito de arcillas y limos calcáreos. 

Durante el Albiano y parte inferior del Cenomaniano, se 

depositó la Caliza Cuesta d9l Cura, cuya lit.elogia acusa f'acies 

de cuenca y sugiere que fue depositada en aguas batiales. 

Durante el Cenomaniano Tardio se inició el depósito de 

la Formación Indidura, con un cambio notorio y repentino de 

sedimentos de precipitación quimica a sedimentos de origen 

mecánico. Según De Cserna (1966), la Formación Indidura 

representa el inicio de un depósito ciclico de tipo f'lysch el 

cual continuó hasta el Paleoceno. 

En el Coniaciano, durante el depósito de la Formación 

Caracol, prevalecieron las mismas condiciones que existian cuando 

se depositó la parte superior de la Formación Indidura, pero la 

presencia de capas de areniscas indican el aumento de corrientes 

de turbide:z. 

Durante la Or og&ni a Lar ami de, que pr i nci pió a f' i nal es 

del- Cret.ácico y se prolongó a mediados del Eoceno. los sedimentos 

acumulados f'uoron comprimidos por f'uorzas que ac~uaron del sur y 

del poniente, en dirección más o menos perpendicular al margen de 

la Peninsula do Coahuila, que actuó como contraf'uerte. El 

plegamient.o de la Sierra Madre Oriental constituyó la culminación 

de la Orogenia Laramide. La def'ormación fue acompal'iada y seguida 

por un levantamiento. Hacia f'ines de la orogenia, los intrusivos 

fueron emplazados en los pliegues preeXistant.es probablemente 

hast.a el Oligoceno Tardio. Posteriormente a los esfuerzos de 

compresión, siguió un relajamiento durante el 

los esfuerzos de tensión que provocaron 

bloques. 

cual predominaron 

un f al l ami en to en 

Factiblemente a f'ines del Terciario tuvo lugar el 
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úl t.i mo l evant.ami ent.o regional , el cual ori gi n6 ·el dep6si t.o de 

conglomerados. 

Desde al Plioceno has t. a el Reci ant.e; el 

predominante es la erosi6n más que el dap6sit.o. 

proceso 
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5. YACIMIENTOS MINERALES. 

5.1. Situación metalogénica regional de los prospectos. 

La 2ona de la sierra de Rocamontes y 1 ugares 

adyacentes, constituyen una región con posibilidades importantes 

dentro de la prospección minera. 

De acuerdo con Rogers y colegas C 1961) , la región se 

encuentra en la parte oriente de la Faja Mineral, ,;,n donde se 

tiene la presencia de yacimientos metalif'eros, entre los que 

destacan en orden de importancia los de Concepción del Oro, con 

Au, Fe, Cu CAg, Pb y Zn); Providencia, con Pb, Zn, Ag CAu); área 

de Guadalupe Garzarón - Presa de San Pedro, con Au CCu); El 

Saltillito, con Pb, Zn, Ag CAu y Cu:>; Matehuapil, con Cu, Ag CAu) 

y barita; El Pedregoso, con Cu CAu, Ag y Pb) y vermiculita; y El 

Rabioso, con Cu. Ag CAu, Pb y Zn:>. CFig. No.3). 

A nivel más regional, el área se encuentra dentro de lo 

que el Dr. Takeda C 1977) manci ona como depósitos de Pb-Zn-Ag de 

la parte norte de la Sierra Madre Oriental, en donde destacan, en 

f'orma muy importante, 

Santa Eulalia, Naica, 

los. grandes distritos mineros como son: 

San Francisco del Oro, Santa Bárbara, 

Catorce, La Paz. Providencia, Concepción del Oro y Charcas entre 

otros. CPig. No. 4). Estos yacimientos metalif'eros están ligados 

genéticamente a las sol uci enes que se derivaron de 1 as rocas 

igneas intrusivas. Todos los intrusivos son de edad terciaria y 

la época de mineralización es contemporánea al mismo proceso o 

ligeramente posterior a él. CTabla No.2). 

Asimismo, el proyecto se localiza dentro' de una zona 

af'ectada por ·intrusiones igneas que de acuerdo con Clark y 

colaboradores C1Q80) y Damon y otros C1Q81), f'ueron ocasionados 
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Rancho Sta. Salome 
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Agua Chile 
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Concepción de Oro 

SAN LUIS POTOSI 
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Pórfido cuarcífero 

Riolita (alterada) 

Granodiorita 
Granodiorita 

Charcas Granodiorita 
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por el arco magmát.ico migratorio que se desplaz6 desde la 

paleotrinchera en la margen continental oeste hace 140 m.a. y que 

avanz6 1000 km hacia el este 100 m.a. después y regresa 

posteriormente al poniente hace 16 m.a. se le atribuye al mismo 

proceso magmático, el origen de los depósitos minerales que se le 

asocian; se considera a la vez que estos event..os migrat..orios 

provocaron ur> zoneamient..o de oest..e a est.e en 

mineralización con orient..ación NNW; con esto queda 

·::iu"' el intervalo Cret.ác.ico Tardio-Oligocc•no C106-2'3 

fajas de 

establecido 

m. a.:' es el 

mÁS favorable para la local1zaci6n de depósitos m\nerales. De las 

consi der aci enes tomadas de 1 os autor es arriba ci t..ados y a lo 

observado en los trabajos de campo puede decirse que la zona en 

estudio se localiza dentro de una faja productora de Pb-Zn-Ag~Cu 

en donde a la vez se presenta mineralización traslapada de 

Au. CFigura No.5). 

La composición de los cuerpos igneos principales, varia 

de granodioritica a monzonitica, con variaciones locales 

debido fundamentalmente a los procesos de diferenciación 

magmát.ica. Estos cuerpos igneos, está.n alojados en los ejes de 

los pliegues anticlinales conformados por la secuencia 

sedimentaria jurásico - cretácica. 

Los controles principales de la mineral!zaci6n en los 

distintos sectores son los siguientes: 

- Distrito Concepción del Oro. Están dados por el contacto caliza 

cuerpo igneo; fallas y fracturas perpendiculares 

aproximadament.e al mismo con~acto; los cent.actos sedimentarios y 

algunos: horizontes de las formaciones Zuloaga, La Caja y 

Taraises-Cupido principalmente. 

Distrito Providencia. En esta unidad los controles de la 

mineralización son definidos por .fallas y fracturas con rumbos NW 

10º a NE soº la estratificación que tiene rumbo NW 56°; y 

estratos y horizontes de las formaciones Zuloaga y Cuesta del 

Cura principalmente. 

Prospecto Guadalupe Garzar6n-Presa de San Pedro. La 



30' 

PL.:ACA DEL 
PACIFICO 

o 

.... 

K• 

to•• 

ESTADOS UNIDOS 

DE 
AMERICA 

~LACA OE 
- \ P co e os 

100• 

, 

ZONAS DE ASOCIACIONES 
MINERALES 

C~---~ r·~..:~tH,_,, 

cu.Mn~f aj._." 

Cu. Mo~ h:·:·:{:':'J U 

w m ~cu.ea 

... 
P11. No. a .• ..,evl .. ttt ••t•l•t••'tl111 11• llle•l1t 1 •11tt1•ilt ••o t1at1111la prl"c'''' •• lu ••••• •tt811cot 

•• iltr111lé• NflW. u111t111t11 •• c11n 11. 11 •• c1oa11. 

TISIS ~lla.HIONAl.•O.C.~. 199 



41 

mineralización est.á contenida en el cont.act.o de los cuerpos 

igneos con la roca sediment.aria; fract.uras.con rumbo casi.E-W que 

est.án contenidas en diques. el cuerpo igneo principal y en las 

formaciones Zuloaga, Indidura y Caracol. 

- Prospecto Saltillit.o. En esta área son fallas cont.enidas en el 

cuerpo igneo y Formación Indidura Ccon rumbo de 4!3°a 60° al NE 

con echados de 70° a 89° al NW) las que controlan la 

rrú ner ali zaci ón. 

Prospect.o Ma.tehuapil. La mineralización está controlada por 

fracturas con rumbos de 40° a 60° al NW con echados al NE, las 

cuales están contenidas en el intrusivo igneo y las calizas de 

la Formación Cupido; en est.a última se tienen cavidades de 

disolución que contienen mineralización. 

- Prospecto Pedregoso. El cent.rol de la mineralización está dado 

por fallas y fracturas con rumbo NE 47° y echados al SE 60°, las 

cuales están confinadas en el stock monzonitico y en las rocas 

sedimentarias circundantes. 

- Prospecto El Rabioso. La mineralización está controlada por 

fracturas regionales y de enfriamiento dentro del cuerpo igneo, 

que observan rumbos NW con echados al NE principalmente y algunas 

secundarias con rumbo ·NE y echados variables; respaldos de 

diqueslratos contenidos en las formaciones La Caja y Taraises; 

cavidades de disolución de la Cal'iza Zuloaga y t'racturas 

regionales contenidas en esta última formación. 

El prospecto El Rabioso se encuentra en la porción 

cent.ro-oriente de una importante región mineralizada que sigue 

aproximadam~nte un 't.rend' conformado por los distritos mineros 

de Charca.s-Catorce-1...a Paz-e. del Oro-Providencia-Nochebuena-et.e:::., 

en donde el origen de la mineralización se atribuye a 

soluciones derivadas de las i ntr usi enes de naturaleza 

calcoalcalina, emplazados en la secuencia sedimentaria 

jurásic:::o-cretácica que, en forma general, es~án englobados en una 

provincia metalogénica en donde se tienen importantes 

yacimientos de Ag, Pg, Zn CAu, Cu, y Pe). 
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Con lo anterior se establece que, conforme al ravorable 

rnarco geológico-minero presente en la región, el área de El 

Rabioso ofrece un amplio potencial para la prospección. 

En la Tabla No.3 se describen brevement.e las 

principales c&racteristicas de estas zonas mineralizadas. 

'.:l. 2. Proyect.o El P.abioso. 

Con base en las caract.erislicas de emplazamient.o de la 

mineralización y las posibilidades económico-mineras, en la etapa 

de sernidetalle se delimitaron puntos de interés o prospectos para 

efectos de evaluación del proyecto. 

Los prospectos que abarca este estudio, y que debido a 

la importancia que presentan desde el punt.o de vista de la 

mineralización, son: La Rejilla, San José, Manto Int.ermedio, La 

Escondida y Soledad. 

5.2.1. Rocas encajonantes. 

En la zona de estudio las rocas que contienen o 

encajonar .. a las estructuras mineralizadas est.án representadas, en 

orden de anti9uedad, por rocas sedimen~arias del Jurásico 

Superior (formaciones Zuloaga y La Caja) y del Cretácico 

Inferior (formaciones Taraises y Cupido). Como ya se indicó, el 

Terciario lo conforman rocas igneas de naturaleza monzonitica que 

se presentan en forma de stock. diques y diquest.rat.os. 

Las rocas que encajonan o contienen la mineralización 

en cada uno de los prospectos se mencionan a continuación. 

- La Rejilla. Se encuentra confinado en la parte sur del cuerpo 

1gneo int.rusivo del Rabioso; su composición mineralógica lo 

det'ine como una monzonita de hornblenda, que presenta un alt.o 

grado de alteración hidrot.ermal y fr,acturamiento. CPlano No. 2). 
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- San José. Este prospecto está emplazado en la parte norte del 

cuerpo igneo del Rabioso, cerca del contacto con la caliza 

Zuloaga. La roca en esta parte se encuentra altamente fracturada 

y alterada.CPlano No. 2). 

Manto Intermedio. Est.á definido por un diquest.rato de 

naturaleza monzonit.ica y t.ext.ura porfidica. que observa un echado 

:le 30° a 35° al SW y encajonado por la Formación Taraises, 

:lesprendiendo~ . .:• (como se observ2. en el plano t~o. 2). del cuerpo 

lgneo principal. Est.a estructura mineralizada se encuentra 

r.ibicada en los U.mi tes del contacto entre la Formación Taraises y 

c·l intrusi vo del Rabioso en su porción SW. Sobre esta est.ruct.ura 

es en donde se encuentra emplazada la mina El Rabioso, la cual 

tiene un desarrollo de 60 m aproximadamente; sigue la misma 

actitud del diquest.rato. 

Soledad. Este prospecto se encuent.ra en la parte NW de la 

Reserva Minera Nacional El Rabioso y ocupa, en forma general, la 

porción NW de la Reserva Minera Nacional Matehuapil. La 

mineralización confinada en la Caliza Zuloaga 

principalmente, asi como en las formaciones La Caja y Taraises. 

En este prospecto es en donde se localizan las obras mineras de 

Sol edad, Sol edad 1 y 3., Nueva Espal''la y Tepehuanes, 1 as cual es 

tienen un desarrollo que va de 20 a 120 m, siendo la mina Soledad 

la de mayor desarrollo. CPlano No.3). 

- La Escondida. Esta estructura mineralizada se· localiza en el 

flanco oriente del anticlinal recostado de Mat.ehuapil y al SE y 

900 m aproximadamente del intrusivo El Rabioso. La estructura 

consiste en una veta-falla confinada en la Caliza Cupido. CPlano 

No.4). 

5.Z.2. Estructuras núneralizadas. 

Los depósitos minerales en la parte norte-centro del 

pais, observan un tipico cent.rol estructural y litológico de la 

mineralización; ésto es de gran importancia para la prospección 

de nuevos yacimientos mineral es en la r egi ón. 
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Eri el área de la Reserva Minera Nacional El Rabioso, la 

forma clásica de los cuerpos minerales es la filoniana; siendo la 

mineralización por reemplazamiento muy insignificant.e; ;tn los 

colgant.es de skarn Cendoskarn), que suelen existir en la zona, no 

ha sido det.ectada mineralización de tipo económico. 

Los cuerpos minerales del proyecto El Rabioso t.ienen 

cent.rol es: domi nant.es de t.i po l i t.ol 6gi co C mantos y relleno de 

cavidades de disolución) y estructural, que es el caso de vetas, 

vet.as:-falla y mineralización en zonas de intenso fr~cturamient.o. 

La Rejilla. 

fract.uramiento 

observa rumbos 

En esta zona se 

bien definidos, el 

NW-SE con echados: 

presentan dos patrones de 

más i mpor t. ante os: aquol que 

al NE cuyo origen soe puede 

considerar tectónico y premi nera.l i zaci ón; en est• si st.ema. es en 

donde se encuentra emplazada l.a mineralización principal. El 

segundo sistema de fracturamiento es el que presenta rumbos y 

echados variables los cuales se consideran producto del 

enfriamiento y la liberación'de presión que sufrió el int.rusivo 

con mineralización en este sistema. de origen superg•nico. El 

espesor de las fract.uras es de 0.02 a 0.10 m. 

La mena por reemplazamiento en el área so presenta en 

los colgant.es de caliza que so encuentran en la part.o S-SE del 

intrusivo. La influencia del proceso de reemplazamient.o sobro la 

caliza es: de un espesor do 1.0 a 1.5 m aproximadamente, 

La forma de la estructura La Rejilla, en superficie, es 

burdament.o elipt.ica, cuyo eje mayor· mid• 130.0 m y el eje menor 

Q!5. O m aproxi madament.e. 

San José. Con este nombre se definió a un conjunto 

de estructuras mineralizadas que afloran en la porción nort.e del 

intrusiva. Esta región se caracteriza C as1 como La Rojilla) por 

la roca encajonant.e con un alto grado de fracturamiento y una 

fuerte alteración supergénica con óxidos de fierro derivados de 

la pirit.a, calcopirita y magnetita. 

El prcispect.o San Jos;é está integrado por cuatro 
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estructuras. las cuales son Veta San José, que es la veta 

principal Y mejor reconocida, y las Vetas San José 1, 2 y 3 

CPlano No. CJ. Las caracteristicas de estos cuerpos se describen 

a continuación. 

+ Veta San José. Es una estructura de forma tabular, 

que observa un rumbo general de NW 70° SE y echado de NE eoº, la 

cual esta conformada por 'lres cuerpos mineralizados alineados 

longi t•.1dinalm,;,nt~e. El espesor de estos cuerpos es de O. 16 a O. 40 

m. La mineralogi a que pr·esantan gstá compuesta por óxidos de 

fierro y manganeso, asi como sulfuros de fierro y cobre. La 

longitud reconocida de la estructura es de 270.0 m. 

+ Veta San José 1. Esta estructura se encuentra 

confinada en una fractura cuyo rumbo general es NW 10° con echado 

al SW 66° y presenta un espesor de 0.30 m; la longitud no fue 

posible reconocerla en superficie, debido a que se encuentra 

cubierta por suelo de origen residual. 

+ Veta San José 2. Esta estructura manifiesta una 

conformación seudotabular, que mantiene un rumbo general de NW 

36° SE y echado variable hacia el NE; el espesor promedio es de 

3. O m y una longi t.ud reconocida en superficie de 70. O m. Esta 

estructura se define como una veta-falla. 

+ Veta San José 3. Es una estructura de f"orma tabular 

que tiene un rumbo NE 19° SW y echado NW 70° Se compone de dos 

cuerpos paralelos que tienen un espesor de 0.30 m cada uno¡ su 

longitud en superficie no ha sido determinada. 

Manto Intermedio. Es un depósito estratiforme en donde la 

mineralización se 

diquestrat.o definido 

encuentra 

en el 

princ.i pal mente 

inciso 6.2.1 .. 

al al to 

El cuerpo 

controlado litológicamente por la Formación Taraises que forma 

parte del t'l aneo del anti el 1 nal de Matehuapi l C Plano No. 2). 

Sobre esta. estruct.ura se encuentra labrada la obra minera El 

Rabioso, la cua.l observa una inclinación de 30 a 35° con 

desarrollo d• 30.0 m de ancho por 1.50 m de espesor, con 60.0 m 

de profundi~d. Est.a obra siguió el rumbo e inclinación del 
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diquest.rato cuyo espesor varia de o.so a 1.50 m. 

- Soledad. Estructuralmente ocupa la cresta y parte del f'lanco 

del anticlinal en cuyo núcleo se encuent.ra emplazado el stock del 

Rabibso~ 

En relación a las caracteristicas que presenta el 

emplazamient.o de la mineralización el prospecto se dividió en dos 

zonas. 

Las r.::fe¡-idas son Las Planillas y Soledad. Las 

Planillas se caracteriza porque la est.rat.igrafia está constit.uida 

por las formaciones Zuloaga. La Caja y Taraises, afectadas por 

diques y diques:t.rat.os de composición monzonit.ica; los echados de 

las capas sedimentarias son de 2° a 12º, en cuanto a la 

mineralización se lienen manifestaciones en forma de vet.as y 

velillas de óxidos de fierro y diques y diqueslralos con 

mineralización al alto principalmente. Estas eslructuras observan 

un rumbo general de NW-SE y echados hacia el NE. CPlano. No.3). 

La obra minera conocida como Soledad 3, consiste de un 

labrado que tiene un desarrollo de 18.0 m, sobre una est.ruct.ura 

en f'orma de rnant.o. el cual está encajonado por la F'ormación La 

Caja; el espesor de la estructura fluct.úa entre 1.5 y 2.5 m. con 

una longitud reconocida de 200.0 m aproximadamente. 

Para la zona de 

representada por la Caliza 

Soledad 

Zuloaga 

la estrattgrafla está 

principalmente y existen 

vestigios de la F'ormación La Caja cuyo espesor varia d<'1 0.10 a 

0.50 m. 

El prospecto se ubica estruct.uralment.e en una zona en 

donde la caliza se encuent.ra dislocada o sufrió movimientos 

significativos, ya que la actitud de los echados de las capas 

sedimenlarias es diferenle en relación con las áreas adyacentes 

de Las Planillas y Picacho San Miguel. 

son: 

La forma en que se presentan los depósitos minerales 

reemplazamient.o de la caliza, relleno de cavidades de 
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'1isolución Y filones; éstos tienen un rumbo general de NNW-SSE, 

con echados verticales y hacia el NE. 

Las obras mineras de importancia que exist.en en est.a 

~rea son la mina La Soledad, la de mayor desarrollo en el 

proyecto con 120. O m aproximadamente, y la obra minera Soledad 1, 

la cual consiste en un pozo de 7.0 x 2.0 x 1.8 m y un cuele de 

8.0 m. 

De acuerdo a las caracterist.icas estruct.urales y 

geométricas que se presentan en la mina Soledad. exist.e la 

posibilidad de que la estructura mineral sea definida como una 

chimenea, en donde a la vez, afecta a la misma una veta con rumbo 

NW 12° y echado de 66° NE, que se interrumpe continuament.e por 

fracturamiento y fal lamiento transversal; también se presentan 

depósitos minerales rellenando cavidades de disolución y por 

reemplazamiento. 

En la obra minera Soledad 1, la estructura mineralizada 

os una veta con rumbo NW 48° y echado aproximadamente vert.ical. 

·- La Escondida. Con este nombre se designó a un depósit.o mineral 

conformado por dos cuerpos, paralelos aproximadamente, _que se 

denominaron Veta La E5condida 1 y 2. Est.as est.ruct.uras se 

encuentran emplazadas en una falla. cuyo rumbo general es NW 40° 

con echados de 75° a SOº· al NW, con espesores de 1.0 m y una 

longitud reconocida. de 350.0 m. (Plano No.4). Sin embargo, esta 

estruct.ura se prolonga a rumbo; se define por alineamientos de 

vegetación y algunas velillas y crestones de óxidos de fierro que 

se mani:fiest.an en superficie. 

!S. 2. 3. Alt.eracionas. 

El reconocimiento e int.erpret.ación de los diversos 

tipos de alteraciones hidrot.ermales que sufren las rocas, tiende 

a proporcionar una valiosa herramienta 

por los geólogos, ya que se suele 

de exploración utilizada 

desarrollar un halo de 

alteración de dimensiones variables en torno de los depósitos 

minerales ocultos. 
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La al t.eración de 1 a roca encaj6nant.e incluye camblos 

qui micos y mineral 6g1 cos ocasionados por soluciones que 

circularon en el interior de la roca huésped de los cuerpos 

minerales. Los est.udios de esos cambios pueden contribuir a la 

det.erminaci6n de los procesos mineralizadores. El ambiente de 

depósito es interpretable en parte, observando la asociación de 

minerales de alt.eración. La secuencia de event.os o procesos son 

J.nt.erpret.ados úriicament.e a p.:..rt.ir de oat.rones de l.:i. dist.ribución 

de la nuneral;zación y lo:. rn_:neralc•s de al'-oracion c~bservados en 

todas las escalas. desde reemplazamient.os intergranula;-es hasta 

el zoneamiento minar-al en gr-andes dist.rit.os mineros CMeyer y 

Haml ey, 1 967, pp 1 66) . 

En 

pet.rográf'icos 

est.a 

con 

etapa de trabajo, 

la r1nalidad de 

se realizaron estudios 

describir y conocer las 

posibles relaciones ent.re las zonas mineralizadas y la roca 

encajonante y, además, para t.ener un conocimiento más preciso de 

la litologia. 

De est.os estudios y de las observaciones megascópicas 

en el campo. se concluye que el 90Y. del intrusivo hipabisal y los 

diques q•Je afloran en la zona, surren algún tipo de alteración. 

Las alteraciones má.s importantes y difundidas son las ocasionadas 

por soluciones hidrotermales y en menor escala, las originadas 

por procesos: super-génicos. 

En lo que respecta a las rormaciones sedimentarias, 

se observan dos patrones de alteración bien definidos, los cuales 

están cont¡:_plados por la litologia y al parecer por lo que se 

considera como zonas de influencia de temperatura. 

Para efectos de análisis o presentación de patrones de 

alteraci6n se dividió el proyecto en dos áreas. Una de ellas es 

la que comprende el cuerpo 1gneo y zonas adyacentes que están en 

contacto con él, que se ha denominado El Rabioso, y la otra es la 

zona de Las Planillas-Soledad, CPlanos 2 y 3 respectivamente). 

En el •rea del Rabioso la alteración se presenta 

principalmente en el cuerpo intrusivo y en peque~as zonas en la 
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Formación La Caja. Para el cuerpo igneo y diques se tiene 

seri ci t.i:zaci ón, clori ti :zaci ón, epidotización, sil ici ficaci6n. 

carbonat.aci6n (calcita), caolinizaci6n y piritización, todas 

ellas: de origen hipogénico; la caolinización y oxidación son de 

0rigen supergénico. La Formación La Caja presenta silicif1cac16n 

., cloriti:zaci6n. Las formac.iones Zuloaga y Taraises n,;1 fueron 

... fectadas en esta zona por los procesos de hidrotermalismo. 

Par·;. el área de Planillas - Soledad, la .clt.erac:..ón de 

'Jrigen hipogénico es s!lic1f'icacJ.ón y carbonataciór: C-::alc!t.a y 

dolomita); estos procesos se presentan principalmente en la 

r:al i :za Zul oaga y, en menor grado, en la Por mac! 6n La Caja. La 

.:d ter ación de origen super génico se reduce a 1 a oxidación. Los 

diques que afloran en esta part.e, en general tienen las 

alteraciones que el cuerpo 1gneo principal. 

mismas 

Cabe hacer mención que 1 a dol omi ti zaci ón se encuentra 

en ciertos horizontes de la Caliza Zuloaga; este tipo de 

alteración ocurre en la parte norte de Soledad. 

5.2.4. Mineralogia, paragénesis e ideas acerca del 

:zoneami ente. 

5.2.4".1. Mineralogia. 

La mineralog1a que fue identificada en ejemplares de 

mano, consiste de óxidos de fierro y manganeso, carbonatos, 

silicatos, 

haloganuros, 

i den ti f'i caron 

sulf'uros, elementos 

que coexisten 

23 mineral es 

en la 

entre 

na ti vos 

:zona de 

primarios: 

y pos! bl ernente 

oxidación. Se 

y s:ec undar i os , 

incluyendo los minerales que provocaron la alteración de la roca 

huésped. CTabla No.4). 

Los minerales de mena observados son: bornita, 

calcopirita, oro en estado nativo y posiblemente trazas de blenda 

y galena, todos ellos como de origen hipogénico. De origen 

SUP*rgénico se tiene malaquita, azurita, crisocola y, 

posiblemente, cerar~irita. De acuerdo con estudios de microsonda 

realizados por el Consejo de Recursos Minerales en 1QS8, el oro 
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se presenta en estado libre asociado principalmente a la 

rnagneti ta y con un tamai"ío de 2 a 4 micras. 

Los minerales de ganga están representados por 

rnagnetita, pirita, calcita, cuarzo, hematita, limonita. goehtita 

y pirolusita. 

5.2.4.2. Paragénes1s. 

Se 

quimicos o 

.Jetermi nado 

d>?fine para.génesis a 

mi ner al es de or 1 genes 

orden de dep6sit.o, 

f"ormaci6n de la masa mineral. 

una asoci aci 6n de el ement.os 

comunes, expresada por un 

durante todo el tiempo de 

De acuerdo a los alcances de est.e estudio, la 

mineral ogi a se determinó con base en identificaciones 

megasc6pi cas, con excepci 6n de los mineral es de al t.er aci 6n; 

evident.ement.e que para las relaciones paragenét.icas, se utilizo 

el mismo cr i t.er i o. 

La para.génesis existente en los dist.int.os prospectos 

del proyecto indican, en forma general, t.res etapas principales 

de mineralizac16n-alteraci6n. Una et.apa temprana es responsable 

de las alteraciones que afectaron la roca huésped 

Csericit.izaci6n, cloritizaci6n, epidotizac16n, silicificaci6n, 

carbonatación, caolinizaci6n y piritizaci6n); en la etapa 

intermedia ocurrió la deposit.ación de los minerales ganga, la 

mineralización y cont.inOa la alteración de la roca Cpor clorita y 

epidota); el episodio tardio trae predominantemente calcil .. a y 

pequei"ías cantidades de cuarzo. La Tabla No.4 muestra la 

paragénesis y sucesión propuestas para la mineralización en el 

área del proyecto. 

6.2.4.3. Ideas acerca del zoneamiento. 

El zoneamiento en los yacimientos minerales es 

cualquier pat.r6n regular en la distribución especial de minerales 

o elementos; se puedo mostrar en un simple cuerpo mineral, en un 

distrito minero o en una región má.s grande. Aunque el zoneamient.o 
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está relacionado con la distribución espácial de elementos y 

minerales, tanto el tiempo como el espacio deben considerarse en 

el estudio del fenómeno zonal. 

El zoneamiento que_~ se presenta en el la zona, sólo es 

posible referirlo a un sentido horizontal, ya que en el vertical 

se carece de información que muestre cambios mineralógicos 

significativos que indiquen la evolución de los factores 

risicoquimicos que intervi'">ieron en el 

rni neral i zación. 

emplazamiento de la 

De acuerdo a observaciones de campo y complementados 

con los resultados de análisis quimicos, el zoneamiento se 

muestra por variaciones en las leyes de los elementos de mena y 

en las alteraciones de la roca encajonante. 

Consecuentemente, en lo que se considera mineral de 

mena Coro, plata, plomo, cobre y zinc), se observa una variación 

en términos cuantitativos; los prospectos situados en el cuerpo 

igneo del Rabioso solo presentan mineralización por oro; el 

Manto Intermedio muestra mineralización por cobre-plata, y oro 

como subordinado. En la mina Soledad se tiene principalmente 

cobre - plata y plomo como accesorio; para la parte norte de la 

zona de la Soledad se tiene plomo - cobre y oro y zinc como 

accesorios. En el prospecto Veta La Escondida se presenta plata 

con peque~as cantidades de cobre. 

Por tanto, el :zoneamiento, en sentido horizontal, 

consiste en el incremento de los valores de plata, plomo y zinc, 

hacia las partes en donde se considera que se localiza el 

contacto igneo-sedimentario a profundidad, del cual su traza en 

superficie fue establecida por aeromagnetometr1a y que en lo 

consecutivo se denominará ''contacto marginal'' CPlano No. 5). El 

oro como elemento principal de mena se presenta con 

significativas leyes en las estructuras emplazadas en el 

intrusivo; el cobre es un elemento ampliamente distribuido en las 

estructuras del proyecto, con excepción de los prospectos de La 

Rejilla y San.José. 
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Con lo anterior se establece la factibilidad de tener 

zonas favorables para contener depósitos_ con mineralización 

especifica; el oro se considera que se concentra principalmente 

en las estructuras presentes en las intrusiones del área Cstock 

principal Y diquestratos); la plata y el cobre se depositaron 

principalment.& en las ostructuras emplazadas en las calizas 

CZuloaga, Taraises y Cupido): por último el zinc y el plomo se 

or esentan con :ügunas leyes si•:Jnificativas on los cuerpos 

· •mpl azadas ori la Ca.liza Zuloa.ga y ".JU'? s0 enccent.ra, come-

''ªr acter i sti c;:;., en las i nmodi aci ones del llamado •'contacto 

marginal''. C·~mo complemento, se menciona que en la vecindad de 

::!icho ''contacto marginal'' en la parte NNW y ya fuera de los 

limites de las Reservas Mi n<?ral es Nacional es de Matehuapi l y El 

Rabioso, se tienen varias obras mineras que, según comunicación 

personal de los lugare~os, se explotaron por plata, fueron 

desarrolladas en calizas de las formaciones Zuloaga. Taraises y 

Cupido. Cabe citar la presencia de la alteración dolom1.tica, la 

que ha sido encontrada en est.a zona y contigua de Soledad, y que 

concuerda con un incremento en los valores de plata, plomo y zinc 

del prospecto Soledad CPlano No.5). 

5.2.5. Evaluación general de guias de la mineralización 

Existe una. gran variedad de rasgos que 

depositación mineral en un yacimiento det.erminado; 

los yacimient.os hidrot.ermales son controlados, 

cent.rolan la 

en par t.i cul ar 

en t.érminos 

generales, por dos factores: fisicos, t.ambién llamados 

.;,st.ructurales, e igualment.e por el carácter mineralógico de la 

roca huésped, que os pa.rt.e importante de los fa.et.ores quirn.t.cos 

que determinan el emplazamiento de mena. 

Durante la prospección geológico-minera, la 

ident.ificac16n de estos rasgos, en una zona con posibilidades de 

contener mineralización que sea de rendimiento económico. llevará 

a establecer patrones o guias que son herramientas de gran 

utilidad ª" la prospección de yacimient.os minerales. 

Para el área de est.udio, las guias que se consideran 

importantes en su exploración son: mineralógicas, 



estratigráficas. 

geof 1 si cas. 

11tol6g1 cas. estructurales. geogui micas 

1..a gu1as mineralógicas están definidas por zonas 

y 

de 

al ter ación, mineral es de 

alteración referida, y la 

Cdolomit.a principalmente y 

ganga y productos de oxidación. La 

má.s important.e, es la carbonat.ación 

cal ci t.a) , que afee t. a a la Caliza 

Zuloaga, donde se encuentran desarrolladas varias obras mineras 

que S€• ubican en la zona nor,_e de Soledad; ~~n orden d•2 

import.ancia le siguon. la silicificación. También se considera 

guia mineralógica los minerales de ganga como son la calcita, el 

cuar:;i:o y la magnetita: la principal es la calcita que present.a 

tonalidades rosa, pardo y gris de grano grueso; en menor cantidad 

hay cuarzo crist.alino y magnet.it.a. 

Los productos de oxidación que se consideran como guias 

de utilidad inmediata son los óxidos de fierro y los minerales de 

cobre producidos en la zona de oxidación. 

Las guias estratigráficas y lit.ológicas est.án dadas en 

función de las dist.int.as formas que adquiere el emplazamient.o de 

la mineralización en el área en estudio. Se considera en t.érminos 

generales que, según la est.rat.igrafia que se tenga, es la forma 

del cuerpo mineralizado por encontrarse. La Caliza Zuloaga 

alberga cuerpos mineralizados como son vet.as, relleno de cavernas 

de disolución y por reemplazamiento. En la Formación La Caja, se 

tienen diques y diquest.ratos cuya mineralización se encuentra en 

el contacto al alto de la estructura. Por último, la Formación 

Taraises controla la depositación en forma de mant.os. 

En lo que respecta a las rocas intrusivas, estas por si 

mismas se consideran como guias en la región de la ••Faja 

Mineral'', dentro de la cual se ubica el proyecto, ya que se ha 

ostablecido que la metalización que ocurre en los distritos 

mineros (Nochebuena, Providencia, c. del Oro, Charcas, et.e.) está 

estrechamente ligada al magmatismo productor de las intrusiones 

igneas y cuyas edades van de 1oe a 40 m.a. CClark y olros, 1980). 

Localmente las estructuras mineralizadas que se presentan en el 

intrusivo Cp.rospectos La Rojilla y San José) son vet.as y vetillas 
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'='mplazadas en zonas d •.. int.enso fract.uramient.o con presencia de 

~xidos de fierro y sil:cificaci6n Cjaspe). Como se estableci6 con 

a.nt.er·ioridad, son escasos los afloramientos de las rocas 

metamórficas de contact.o, y no se definen en ellas zonas anómalas 

de mineralizaci6n 0 sólo se t.iene una zona de hornfels que 

concuerda con una anomalia geofisica, de cuya interpretaci6n se 

~oncluy6 que a profund~dad existe la posibilidad de encontrar un 

~uerpo de sulfuros. CPlanos 2 y 5). 

Con lo que respect.a a las guias estructurales, están 

definidas en forma general, por fract.uras y fallas mineralizadas 

que observan rumbos N -· NW. con echados al NE. 

Referent.e a 

~st.ablece que: de 

ant.erioridad CArriaga. 

las guias geoquimicas y 

acuerdo con t.rabajos 

J. H. , 1977), el área del 

geofisicas 

realizados 

Rabioso es 

con 

una 

zona geoqui mi e amente ar16mal a por cobre y zi ne; di ches t.r abaj os se 

r·ealizaron únicament.e sobre la parte expuest.a del intrusivo y su 

contacto con la roca sedime~t.aria; respecto a las guias 

geofisicas, los t.rabajos efectuados por Hernández, I., en 1977, 

revelan en la part.e sur del cent.acto una anomalia que 

probablement.e es at.ribuible a un cuerpo de sulfuros que es 

cont.inuaci6n del mant.o int.ermedio en la parte sur a profundidad, 

haciendo mención que est:e estudio se desarroll6 sobre la misma 

zona que el geoquimico; en la etapa actual de trabajo, los 

est.udios de geofisica a semidetalle corroboraron la anornalia 

ant.erior y además se detect.aron otras anomalias, por el método de 

polarización inducida', que se atribuyen a cuerpos de sulfuros a 

profundidad. (Plano No.5). 

De lo ant.erior se deduce que el área, ofrece una amplia 

gama de evidencias generadoras de informaci6n directa e indirect.a 

que la convierten en zona alt.ament.e prospect.able. Del análisis de 

dichas guias se est.ableci6 que las litológicas y est.ruct.urales 

siguen los pat.rones que imperan en la región, como la presencia 

de un cuerpo int..rusivo y la orientación del fract..uramient.o con 

mineraliza.ción 0 las mineralógicas, estratigráficas y geoquimicas 

son guias de orden local que indican la posible presencia y la 

forma del cuerpo mineral; las geofisicas se pueden considerar del 
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tipo regional y local, ya que en lo primero y en conjunción con 

las litol6gicas y estratigráficas det'inen posibl•s cu•rpos 

mineralizados a profundidad. Por tanto, se concluye que la 

aplicaci6n de las guias del tipo regional fueron, y son 

utilizadas, dentro del marco de ''gran visión'' en la prospección 

geol6gica del lugar; las que se consideran del tipo local, se 

aplican en la busqueda de cuerpos minerales definidos. Por tanto 

se intuye que las guias se coadyuvan para d•tectar la 

mineralización en el Area, con prioridad para algunos sectores 

como: La Soledad, La Escondida y la parte sur contigua al 

intrusivo. CPlano No.5). 

5.2.~. Discusión genética. 

Con base en los datos disponibles, permite inferir que 

la mineralizaci6n en el la zona, se encuentra relacionada a los 

procesos magmAticos que se sucedieron en la regi6n, en donde 

dichos eventos igneos influyeron o formaron parte del suceso 

mineralizador desde su procedencia hasta su dep6sito. 

El establecimiento de teorias o hipótesis rerer•ntes 

a la posible fuente u origen de la min•ralización es arriesgado, 

por lo que, de acuerdo a las evidencias de campo, marco geológico 

·regional, antecedentes y alcances de est.e estudio, se proponen 

dos hipótesis que explican el origen de la mineralización: la 

primera es aquella en donde debido a la actividad gen•rada por la 

intrusi6n ignea se realizó una removilizaci6n, hacia niveles; 

superiores, de mineralización preexistente contenida en rocas Pre 

JurAsico Tardio; la segunda alternativa considera.da. es la que 

atribuye un origen magmAtico, en donde la 

gen•ticamente ligada a las soluciones del 

mineralización est6. 

proceso igneo. Esta 

óltima consideración es la alternativa ~s viable para explicar 

la génesis de la metalización del sitio en estudio. CFigura No. 

6). 

La di nAmi ca del transporte de la rnineralizaci6n, 

consiste en un sis~ema convectivc, posiblemente con el predominio 

de aguas meteóricas. activado por el cuerpo monzonitico a 

profundidad, el cual actuó como la fuente de calor durante el 
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tiempo de vida del sistema. 

El resultado del pr c. ::eso anterior es un conjunto de 

fluidos mineralizantes que ellenaron espacios y cavidades: 

abiertas preexistentes y ree111Jlazaron algunas zonas de material 

cal cá.reo, por 1 o cual se < oncl uye que estos dep6s:i tos son 

epigenéticos y por la mineralogía y caracteris:ticas: de los 

prospectos,, se clasific .1.n ~~·no del tipo hidroterma.l de mediana a 

baja tempelratura. Pos:L,lemente, la edad de mineralización es: 

contemporti,hea o ligeramente posterior a las intrusiones ignaas. 

5.3. Métodos indirectos. 

Antecedentes. En el a~o de 1974, el Consejo de Recursos 

Minerales realizó un levantamiento aeromagnético de la región da 

Concepción del Oro, Zac. , con el objeto de detectar la respuesta 

magnética del yacimiento y localizar zonas favorables para 

prospectar con caracteristicas magnéticas similares; este m6todo 

reflejó la presencia de los intrusivos sepultados asi como sus 

contactos marginales. 

En el ai"[o de 1~77, el Consejo de R•cursos Minera.les, 

efectuó pruebas de geofísica en la zona. de El Rabioso, por medio 

de métodos de cuerpo cargado. electromagnético Turam, para el 

manto intermedio y el método de polarización inducida y 

resistividad para la parte del intrusivo. El res:ultado obtenido 

de estas pruebas es una anomalía de cuatro hecté.reas 

aproximadamente por el método electromagno(ftico Turam, que se 

presenta con altos valores en intensidad y amplitud, 

probablemente relacionada con mineralizac16n metálica a 

profundidad y que podr· í a as t. ar 1 i gada al manto superior e 

intermedio. Esta anomalía se localiza carca del contActo en la 

parta sur, entre la Formación Taraises y el cu•rpo intrusivo. 

e Plano No. !5J. 

En el Proyecto El Rabioso, durante la etapa actual do 

trabajo se realizaron estudios de geofisica de apoyo utilizando 
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resistividad y 

profundidad la 

existencia de cuerpos mineralizados, además de tratar de detectar 

la posible continuidad de la veta san Jesé y un sistema de vetas 

de rumbo NW-SE. De estos trabajos se obtuvieron tres anomalias de 

interés, las cuales se relacionan posiblemente a cuerpos de 

sulfuros tipo veta o chimenea, mantos y horizontes de lut..ita 

ar ci 11 osa, cont.eni dos los primer os pos i bl ement..e en las calizas 

Zuloaga y Cupido y los segundoc' en la For-mación La Caja. CPlano 

No.5). 

Además de las tres zonas anómalas antes mencionadas, se 

obtuvo la respuesta en la veta Soledad la cual se trató de seguir 

a rumbo; est..o no fue posible, debido a que hacia su porción sur 

est..A encajonada en la Formación La Caja. por lo que su respuesta 

se integró con la respuesta litológica. 

A partir de la interpretación del l evantami ent.o 

aeromagnét.ico y correlacionandolo con los trabajos geológicos. se 

obtuvo lo que se 11 am6 "contacto marginal" del i ntrusi vo a 

profundidad. Con lo que haciendo un análisis de lo anterior, se 

concluyó que los est..udios geológicos y geofisicos realizados con 

anterioridad fueron efectuados en la cúpula del intrusivo. CPlano 

No.5). 

5.4. Posibilidades económico-mineras. 

En la Sierra Madre Oriental, y zonas adyacen.t.es, se 

encuentran emplazados importantes yacimientos metaliferos: CFigura 

No.4). Estas son concentraciones de plata. plomo y zinc 

principalmente, con cant.ida.des: en algunas ocasiones importantes 

de cobre, :f'ierro y oro; están presentes algunos otros element..os 

en forma subordinada. 

Esta región de la Sierra Madre Oriental ha sido 

ampliamente· estudiada desda 01 punto de vis•-a geológico-minero 

por diversos ·autores. Dichos estudios son desde el nivel de 
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distrito hast.a lo regional, como provincia met.aloqénica. 

L.os estudios a nivel ·da· provincia -talogénica se 

centran principalmente en el origen de la mineralización, de lo 

que se tiene como resultado un cierto número• de teorias o 

hipótesis, entre las que sobresalen, por un lado, los que le dan 

un origen maglllát.ico a la mineralización (Clark, K. F. y otros, 

1982), y por otro lado a los que establecen que el origen de la 

mineral i zaci6n es sinsedimentario, en donde mineralización de 

tipo sulf'uros masivos contenidos en rocas premesozoicas fueron 

removilizados, en presencia de un int.rusivo igneo recién 

emplazado, hasta la superf'icie CBazan, R. S. ,1980). 

A nivel más local, el sitio estudiado se encuentra 

dentro de lo que Rogers y et.ros (1981) denominan •'Faja 

Mineral'• ,en donde sobresalen, por su importancia minera, los 

distritos de Providencia y Concepción del Oro. CFigura No.3). 

Dada. la cercania con la Reserva Minera Nacional El 

Rabioso de est.os dos .últimos distritos y a la similitud del 

marco geológico en donde estan contenidos, existe la posibilidad 

de relacionarlos y tomarlos como modelo para la exploración del 

área a la que se ref'iere este trabajo. CTabla No.5). 

Por t.ant.o, de acuerdo a todo lo anterior, la Reserva 

Minera Nacional El Rabioso se encuentra localizada dentro de una 

región susceptible de contener a prof'undidad yacimientos 

diversos, como filones, mantos y cuerpos producto del 

pirometasornatismo. Lo anterior es con base en que la zona 

estudiada, ademá.s de las manifestaciones minerales expuestas en 

superf'icie y obras mineras subterráneas, se encuent.ra en una 

etapa juvenil de erosión, con resFMtcto a la que se manifiesta en 

al distrito de Concepción del Oro, y a que el ''contacto 

marginal•• del stock so encuentra aún a una pro!'undidad no 

determinada.. Esto permite contemplar la posibilidad de encontrar 

cuerpos minerales, como chimeneas, en las inmediaciones de dicho 

conta.ct.o marginal, del cual la roca encaJonante es la Caliza 

Zuloaga. principalment.e, que de acuerdo a las caract.eristicas de 

la región, reáno las condiciones quirnicas y es~ructurales 
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ravorables para cont..ener depósitos minerales de importancia. 

De los estudios realizados se considera a los sectores 

noroeste y sur de la reserva minera. los que o!"recen mayores 

posibilidades de contener cuerpos minerales de importancia a 

pro!'undidad. En la zo11a noroeste se presenta intensa 

carbonatación. echados f'avorables de las capas y en algunas 

partes dislocación de las mismas, evidencias en superf'icie de 

mineralización de mediana temperatura. algunas 

geof'isicas f'avorables. la presencia de la traza del 

respuestas 

contacto a 

prof'undidad entre la caliza y el intrusivo y, además, resultados 

alentadores del muestreo efectuado en la zona; en el sector sur 

se presentan las condiciones estructurales f"avorables de la 

caliza, asi como una respuesta geo!'isica anómala y por la traza 

en superf"icie del Cóntacto intrusivo-caliza a prof"undidad. 

CPlanos Nos. 3 y 5 y Figura No. 7). 

De comprobarse la existencia de cuerpos mineralizados 

en el entorno del cont.act.o a prof'undidad, en las condiciones 

técnicas y económicas actuales no resulta viable su explotación; 

para llevar a cabo lo anterior es necesario situar y explotar 

cuerpos minerales de rendimiento económico má.s superf"iciales, que 

sufragen a explotación de los cuerpos más pro!'undos en el futuro. 

En si, se puede establecer que local y regionalmente el 

cont..act.o a profundidad caliza - intrusi vo (contacto marginal), 

tiene posibilidades de contener en sus inmediaciones cuerpos 

mineralizados del tipo piromet.asomático. Por lo que se deben 

tomar como guia en la exploración geológico-minera en el fut..uro; 

est..o siempre y cuando se evaluen en conjunto las diversas guias 

de la mineralización. 

Los prospectos de La Rojilla y del sistema San José, de 

acuerdo a los resultados de análisis quimicos y al marco 

geológico en que estan emplazados, no se con~ideran por el 

momento con posibilidades de ser económicamente explotables. 

El prospecto Manto Intermedio, por las condiciones 

estructural~ de emplaza.miento y por los valores alentadores .del 
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muest.reo .realizado, se considera suscept.ible de contener a 

pro:fundidad mineralización de ti.po económico. 

La vet.a La Escondida, debido a la perpendicularidad 

aproximada que tiene con respecto al contacto marginal, ya 

citado, o~rece amplias probabilidades de cont.ener mineralización 

de rendimiento económico a pro~undidad. 



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

i::oncl us1 enes. 

A través del estudio geológico realizado en la etapa de 

semidet.alle, se concluye que: la secuencia estratigráfica está 

conformada principalmente por rocas calcáreas, 

calcáreo-arcillosas y arcillosas, de edad Jurásico Superior y 

Cretácico Inferior, que se depositaron en la Cuenca Mesozoica del 

Cent.ro de México, las cuales fueron plegadas y elevadas por 

efectos de la Orogenia Laramide que se dio a finales del 

Cretácico Superior y principios del Terciario; asimismo, se 

presentan rocas int.rusivas de composición monzonitica, emplazados 

en el núcleo y flancos del anticlinal, cuyo origen está 

relacionado a la presencia de un arco magmático migratorio 

oeste-esto, que pasó por esta región hace 40 m. a. 

aproximadamente; 

formaron rocas 

como consecuencia del proceso de intrusión, se 

de metamorfismo de cent.acto que estan 

representadas por mármoles, skarns y hornfels. 

El proyecto se dividió para su estudio en varios 

prospectos de acuerdo a las caracterist.icas de emplazamiento de 

la mineralización y a sus posibilidades económico-mineras. Los 

prospectos definidos son: La Rojilla, San José, Manto Intermedio. 

Soledad y La Escondida; las formas de los cuerpos son de vetas y 

vet.illas en zona~ de intenso fraéturamient.o, diquestrat.os con 

mineralización al al to en el contacto con las calizas. fil enes. 

relleno de cavidades de disolución, reemplazamiento, mantos y 

vet.as-fal la. 

Las 

hi drotermal y 

alteraciones 

supergénico 

que 

de las 

se presentan 

cuales, las 

son 

más 

de origen 

importantes 

desde el punt.o de vist.a. geológico-minero, son la carbonat.ación 
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(calcita y dolomita), silicificación y oxidación. 

La mineralogia está compuesta por sulfuros, carbonatos, 

silicatos, óxidos y elementos nativos; 

halogenuros; coexisten lodos en la 

se presentan posiblemente 

zona de oXidación. Los 

mineral es da mena i dent ir i e ad os son: bor ni ta, calcopirita, oro en 

estado nativo, malaquita. azurita, crisocola y probablemente 

trazas de blenda, galena y cerargirita. La paragénesis propuesta 

indica en forma general tres elapas de mineralización; duranle la 

·segunda etapa es cuando ocurre la depositación de los minerales 

de mena. El zoneami ento s61 o es posible establecerlo en sentido 

horizontal, el cual consiste en el incremento de los valores de 

plata, plomo y zinc hacia las zonas exteriores en donde se 

considera que se localiza el contacto 1gneo-sedimenlario marginal 

a profundidad. El oro como mena principal se presenta en las 

estructuras emplazadas en el intrusivo; en los dell\Á.s prospectos 

es un elemento subordinado¡ el cobre tiene amplia distribución en 

las estructuras emplazadas en la secuencia sedimentaria, no asi 

en las del intrusivo donde está ausente por completo. 

De la 

desprende que 

mineralización 

eval uac i 6n de las guias de 

éstas se coadyuvan para 

de rendi mi en to económico. se 

mineral i zaci 6n 

la detección 

considera que 

se 

de 

las 

guias más import.c.ntes para la actual etapa de trabajo son las 

litológicas, mir1oralógicas. estratigráficas y geof1s.lcas. 

La génesis de la metalización se relaciona a soluciones 

derivadas del magmatismo que se presentó en la región; los 

depósitos epigenéticos son de tipo hidrotermal de mediana a baja 

temperatura. 

De los estudios gac•f'isicos se obtuvieron tres anomalias 

cia inler•s que se r&lac1or1a.n o::on • 11urpos de sulfuros emplazad""'ª a 

profundidad; de l ,'.\ i rilerprel«ci6n del levantami enlo aoromagn•ti co 

se obtuvo la tra;~a en super·1·1cif' del contacto 1gnao marginal a 

profundidad, con lo que ce dotermin6 que le>s: estudios realizados: 

con anterioridad se efectuaron en la cópula del intrusivo. 

Con ba~e al marco qeol•'>Qi co··mi nero y los anlecodentes 
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de la región, el sit.io en est.udio se ubica dentro de una zona 

altamente prospectable y suscept.ible de cont.ener depósitos de 

minerales de rendimiento económico; y son los: dist.ritos de 

Concepción del Oro y Providencia los que se t.ornaron como modelo 

para la exploración en el Area. 

Del anAlisis e intorpret.ación de los trabajos 

realizados se establee• que los sect.or•s noro•ste y sur son los 

que ofrecen mayores posibilidades de contener a profundidad 

cuerpos minerales de tipo piromet.as~mi.tico y que a la vez estos 

sectores son los que coinciden con la ubicación del ''cent.acto 

marginal''. 

Por t.'.lltimo, se establece que los prospectos Manto 

Intermedio y La Escondida, presentan probabilidades de cont.ener 

mineralización económica a profundidad; para los prospectos La 

Rojilla y San Jos• debido a lo err•t.ico de los valores que 

tienen, por el momento no ofrecen suficientes bases para 

considerarlos explotables. 

Recomendaciones. 

Continuar con la exploración geológica a det.alle, de la part.e 

oest.e-noroeste-nort.e del proyect.o, ya en terrenos de la. Reserva 

Minera. Nacional Matehuapil. 

Continuar la perforación do bar·renos con diamante, en la 

anomalía geofísica cuyas coordenada~ son L-e~.5 y E-15eo, hasta 

alcanzar una profundidad de 300 m. 

- Efectuar un levant.amient.o .;¡eolóy.l.co a detalle en la part.e sur, 

con la finalidad de sustentar la ~arrenación con diarnant.e, ya que 

en esta localidad se presenta una anom.a.lia geofisica y evidencias 

de mineral i zaci 6n. 

Realizar el mapeo, en toda su longitud, de la vet.a La 

Escondida, efectuando a la vez un muestreo sist.erú.tico de la 
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misma. Si este arroja resultados posit..ivos, ·programar barrenaci6n 

con diamante cuyo objet..i vo seria determinar el comport..amient..o a 

profundidad de la misma. 

Con apoyo en los resultados de geofisica aeromagnét..ica, 

est.ablecer un programa de exploración geológica y geofisica, cuyo 

objet.ivo sea el est.udio de las zonas en donde se localiza en 

superficie la traza del cont.acto marginal. 

- Realizar un programa de prospección utilizando geobot.ánica y/o 

vapores de mercurio, con el objet.o de detectar mineralización en 

las fracturas con orientación NNW-SSE y aquellas que sean 

perpendiculares al contacto marginal. 

Asimismo, efectuar geoquimica con vapores de mercurio en el 

área de Las Planillas, con la finalidad de apoyar y corroborar la 

anomalia geof1sica que ahi se presenta. 

Elaborar est.udios mineragráficos a efect.o de discel"nir las 

relaciones paragenéticas presentes y observar si la 

mineralización au!"ifera pertenece a la misma etapa de deposito 

que la plata, cobre, plomo y zinc o forma part.e de ot.l"o evento 

mineralizant..e traslapado. 
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