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I R E S O U E N • 

El área de estudio forffia parte del Distrito Uinero 

de Charoas, S. L. P.i se enouentra situada aproximadamente -

4.5 km. al poniente del pueblo del mismo nnrobre y a una ele

vaoión promedio de 2050 m. sobre el nivel de l ~ar. 

La población está oomunioada por oarretera haoia -

el sur con la Ciudad de San Luis Potosi (130 km.) y por el -

Ferrocarril México-Laredo. El Distrito cu~nt8 con una ?ista 

de aterrizaje de 1600 m de longitud. El área se 10caliz3 -

en la provincia fiosiográfica denomi~8da ~e sa Central car~c

terlzada por extensas llanuras aluviales y serranías con re

lieve topográfico abrupto que alcan"zan elevaciones de 2600 ro 

sobre el nivel del mar como la Sierra del S&teador al po-- 

niente y La Sierra Coronado hacia el este. 

Las escasas lluvias hac~n que la vegetación see -

del tipo semi-desértico, lo mismo sucede con ~cs arroyos q~8 

son intermitentes y cuyas aguas desembocen al sur sobre el -

arroyo del Sauz. 

En sr toda el área es de gran interés geo16gico -

económico ya que existen condiciones geo16~lcas favora ble s -

para el desarrollo de depósitos miner81~s sobre las F0rmac iQ 

nes Triásicas, Jurásicas y Cretécicas en el contacto coa el

intrusivo eran!tico que aflora en la parte oriente fuera del 

área de estudio. 

La columna estratigráf ica la forman areniscas, lu

titas, calizas, calizas arcillosas y calizas con lentes y --
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nódulos de pedernal, las calizas fueron más favorables a la 

mir.eralizaci6n. Los yacimientos minerales se locali zan en

tada la columna es~ratigráfica siendo los de mayor interés

geológico-econ6mioo los localizados sobre la Forzec ión Cues 

ta del C'll'a en Tiro General, 18 Formaci6n La Peña (Uina La

Bufa) y La Formación Zuloaga (tUna Las Eulal1as) y de menor 

interés sobre La Formaci6n Le Joya (área Las Bibianas, Mine 

El Potosí y Mina Morelos). 

Los yacimientos ocurren como cuerpos de reempla~ 

miento , mantos y vetas de fisura y ae les ha clasificado de 

orígen magmático, hidrotermal y por su tempsratura hipoter

rual . 

Lon depós itos d~ mineral fu~ron controle dos por -

Ul18 combil18ción ds factores estructurales, estratigráficos, 

litolñgicos y químiCOS, siendo los controles estructurales

y estratigráficos los más importantes. 
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11 INT~ODUCCION . 

OBJETIVO DEL ~STUDIO. 

Los objetivos principeles del presente e studio - 

son los sigu.ientAs: 

Pr ime ro.- Desarrollar el tema de trfl baJ o rece pci -

oal, para -obtener el titulo de Ingeniero Geólogo. 

Segundo.- La recopilación de datos geológicos -

e1istentes para ds rle a la zona el interés geológico .1·e ' u ri 

do. 

Obtenidos estos datos, noobrar las áreas de inte-

rés priu:'uio, 'lue servirán como guia pera estudios de méto -

dos indirectos de exploración, con la finali da d de incrs~en

tar as reservas minerRles de esta Unidad. 

~~CE~ENTES HIST~hICOS. 

Fosible~e nte el inicio de actividbdes mineres de -

este di s trito oi nero , coi ncida con la fun de ci6n del po~l~do 

de Cbe rC9 S Viej as en e l a ~o de 1574; dic~e fund ción fué ~s

cará cter político - r e li gi oso . F~cb8 ble~9nte aunada ~ lo s ~ 

c u i s ntos de cobre y plata , ya c;.ue exister. pe Jue l ne afl~rA.-

mien~o s de vetas en toda la zona. H5 cia el a úo de 1605 , 

Alonso de la k.ora e scri bía: "El Real de U1na s de Che rea s fué 

ouy próspero en su d~scubrioiento, , e ro despué s decoyeron --



• 

- 4 -

las leyes y fué parcialmente abandonado , lo cual nos indio8-

que l as explotaoiones se inicieron ante s del año 1600". 

Del a ño de 1862 a 1868 un grupo da Compa ~ ías res-

taureron los trabajos de la ina de San Joa .:¡u!n y Sa nta oso 

llegando a producir en el a ño de 1868 mil c~rges seffiane ries

(aproximadamente 92 toneladas) con lo cllel daba ocupación a

más de 460 operarios. 

En el año de 1911 La Compa fa ~etelúrgica ~a ctonal 

y American Smelting and Refl~lng Company, compraron le oro-

piedad a la Cía. t..inera 'r iro Gens r9.l. En ese .n1s:.r..o a ' o la _ 

propiedad pes6 a l a American Smelting snd Refining Cornpeoy ,

empezándose la cons trucci6n de la Planta de Seneficio que __ 

inici6 sus operaciones en el a ño de 1925 • 

En el a ño de 1965 le America n Smelting and Refining 

Company, se a!exicenizó denominándose Asar co :.íexioAna, S. A., 

Y actualmente I ndustrial ~inera México , S . A. 

LOCALIk'l.CION y E..{TEt"SION DEL AR3A. 

El Distrito lli inero de Charc~s se enouentra el nor

te del Estado de San Luis Pot os í, situado a los 23°08'47" de 

latitud norte y 101°08 '37" de l ongitud oeste del a:erldisoo _ 

de Greenwich. El área de ~studio fC=ffi3 parte de l Distrito _ 

que tiene una extensi6n de 20 km2 apro;ri!r.aja.:nente . Fig . No . 2 . 
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1JUS DE C011UNICACION. 

La población más cercana e importanta es Charcas,

S. L. P., cabecera municipal, que se localiza a 4 km. hacia

el este . A la Ca pital del Estado la comunica una carretora

pa vimentada de 1)0 km., además del ferrocarril Y.éxico-Laredo. 

Fig. No . 1. 

El Distrito ouenta con una pista ds aterrizaje de-

1600 m. de longitud y servicio de telé grRfo, teléfono y pos

t91. 

ECONmm y CULTURA • 

Según ~l censo efectuado en el a ño de 1970 el Munl 

c ipio de Charcas tiene UCQ población de 22,127 habitantes de 

los cuales 10,381 radican en la cabecera dal Munici pio. 

Actualmente cuenta con suftcientes escuelas pritta

rias, dos secundarias y una preparatoria incorporada a la __ 

U~iversid9d Autónoma de Sao Luis Potos!; la minerfa c Qnstitu 

ye la 9rincipal fuente de trabajo y el comeroio como con se -

cuencia de ésta, adeffié s la producción de ganado ca~rlno y __ 

ovino. 

CLIl:.!A y VEGETACION . 

El clima es de tipo semiÁr i do con lluvi~s e SC9S8S

y frecuentes heladas en invierno, su tem~e rs tur~ ~rc :e dio __ 
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anual es de 18c e, l~ más ~1~v8Q~ de 38c C y 18 ~~e bsje de __ 

_ )OC, co~ une preci ~ltación pluvial anual de 376 mm. 

El Distrito l...inero es -;; ? situsdo a UIlB altitud pro

medio de 2027 m. sobre el ni vel i~ l m~ r. La vegetación C8-

raoterfstice es le de zonas des~rtic~s de -éxico: ~ez4uite -

(~rosopi9-Dulcis), huizacne (~ceci~ ~,.) , lechu3uilla ( ~_AVA 

Sp.), nopal (O ;)Unt1<i 8:;>.) y bizoR:!,19. (!\:~!lÚll9.rla :.!agnl>niI::"I ). 

Los estudios ~laborado s en este distrito ~ic~ro ~ 

los cuale s 1'uerr,D base 9ara la ell3 boración de este trc be ·0 -

recepciona l , fueron los siguiente s : 

10.- Geology of the Charcas ~iner~l Di strict, 5au 

Luis Potesí, L:éxic-o. :For .James S. Sutlér, 1972. Elei:Y:-r6-

la primere correlación de las roces d&l Distrito de Ccsrc&= 

con las del Centro de ., ~xicn y suministró U !le opinión Jl~S _ 

en la geologfe local de Chl9.rca s y en le !~elogía r e_local _ 

de la k~sa Central. 

20.- Re~r,rt 00 the property of the Compa r la :': ir.e ra 

del Tiro '1enerel, S . ;"., Cherc'3~, 3 . L. P., :.Axloo, .TunR __ 

1911, por Josiah E. 3purr. 

)0.- Recoonaissance Report on t he Chaross ... lr:in~

District, Sen Luis ~otosí, por Tho~s P. Clendeni~ , en 1925 . 

40. - Spurr end Compeny, examineron le propi",d~t1 --
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para La Amerioan S~elting acd Refining Oo,; e ste est udio no 

rué publioado. 

AGRU>EOI1:IEN·.i'OS. 

Expreso mi mAs 8i~o~ro egradecimie nt o al Geren~e -

de la Unidad Charcas Ir~enlero Rloerdo Torres Pe ña , 8 mi Di

reotor del traba jo rece pcio na l ,resent e , Ingeniero Gilberto

Humara G6mez y el I~geniero Fidel CestaEeda Arr iage , por su

valiosa oolaboración, así como al perso nal que de al~~~9 u -

otra forma me 9roporcio~6 su ayud~. 

A todos ellos en general, Uuchas Gracias • 
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111 FISIOGRAFIA. 

El Distrito l~inero de Charoas se looaliza en la oar . -
te C~nt~81 de la provincia tisiográfioa denominada Mesa Cen--

trel, c~raoterizada por extensas llenuras aluviales y serra--

nías (Raisz , 1959). 

El re lieve topogr áfioo, bastante aooidentado está-

r epresentado por serranías alargadas con rumbo N-S., con pen-

disnte s suaves, algulBs sierras e.lcanzan altures hasta 2600 m 

sobre el nivel del mar, oomo la Sierr~ del Salteador hacia el 

Vi y ]a Sierra Coronado hscia el E.; estss sierras terminan en 

un extenso valle. 

Est~ regi6n se encuentra en la etapa de madurez del 

oiolo geomorto16gioo del desierto. 

OROGlUFIA. 

El principal elemento Qrogrétioo OOlE tituye la sie

rra del Salteador, con elevaoiones e.ltas y bajas de 2800 y --

000 m , sobre el nivel del mar. La Sierra de la Cuesta os01 

lan de 2)00 a 2100 m sobre el nivel del mar . En las partes

bajas , es decir, en las llanuras, las elevaoione~ son de 1900 

a 2000 ID , sobre el nivel del mar. 

Le Sierra le Cuesta ' inoluye algunos oerros oomo El

Temeroso, La BUfa, El Potosi , as! oomo el área de La~ Bibla --
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El Distrito Minero de Charoae se looaliza en la p~ 

te Centr!l de la provincia tisiográtioa denominada Meea Cen-

tral. oaraoterizada por extensas llanurae aluviales y serra-

nías (Raisz, 1959). 

El relieve topográtioo, b~etante aooidentado está-

representado por serranías alargadas oon rumbo N-S •• oon pen

dientes suaves, algucas sierras aloanzan alturas hasta 2600 m 

sobre el nivel del mar, oomo la Sierre del Selteador haoia el 

W y la Sierra Coronado haoia el E.; est~s slerr~s terminan en 

un extenso valle. 

Ista regi6n ae enouentra en la etapa de medurez del 

oiolo geomortol6gioo del desierto. 

Sl principal elea¡ento prográtloo coca titl1ye ls sie

rre :lel Salteador, 000 eb",aoionea altas,! bajas de 2800 y --

2000 m , aobre el nivel del mar. La Sierra de la Cueeta oso! 

len de 2)00 a 2100 m sobre el nivel del mar. En las partea

bajas, ee deoir, en las llaQ~s. laa elevaoiones son de 1900 

a 2000 m , sobre el ni"'81 del mar. 

La Sierra la Ouesta · inoluye algunos oerros oomo 11-

Temeroso, La BUfa, El Poto.!, as! como el área de Las Bibia--
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nas y Las Eulal1as; dioha sierra tiene alineao i ón norte-eur 

y de oomposioión eminente~ente oaloárea, exoepto el oerro _ 

El Temeroso que es rOOa ignea intrusiva. 

Gran parte del área de estudio se 10CRliza sobre

el flenco oooidental de esta sierra. 

HIDROGRAFIA. 

En general el drenaje es de tipo dendritioo, oons

tit uido por pequeños arroyos intermitente s que se unen a __ 

otros 9rinoipeles, que desaguan hao ia el SE, para oasi des-

apareoer en el valle de Charoas. 

En la sierra de La Cue ste, El Borrego y pequeñas-_ 

serranías en la poroi6n oentral del área, sus aguas esourren 

al este, por medio da los arroyos S~ Nioolá s, El Flojo, __ _ 

Los Mirelea, Los San Pedros, llegá ndose a unir para for~r _ 

uno solo .. llamado arroyo de Las l.iagdalenas. 

Al $1 de la Sierra de La Cuest~, sobra el érea de

Las Blblanas y Las Zulalias, el a gua esourre por medio d~ -

los arroyos de La Longaniza y Las Palmas, formando haoia el

sur el arroyo de ~orelos y éste, a su vez, forma el arroyo de 

La Zapatilla que hacia el SE toma el nombr~ de Ce ~adR Verde. 
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IV GEOLOGIA REGIONAL. 

El Distrito Minero de Charoas se localiza en el Es

tado de San Luis Potos!, en la provinoia fisiográfi ca de la -

esa Central, form~da por une serie de anticlinales que se ea 

cuentran modifioados por fallas normales,separados por valles. 

Los sedimentos del Meso zoioo, Cretáoioos y Jurási

oos están plegados, suponiéndose que las deformaciones se -

efectuaron a fines del Cretácico y fueron seguidas por intr~ 

siones ígneas y aotividad voloánica (Revoluoión Laramide), -

cuyo produoto prinoipal fueron riolitas que oubren actualme~ 

te estas estruoturas. Estratigráfic~mente el Estado de San

Luis Potos!, está oonstitu!do en la parte norte por Sierras

de Calizas Mesozoioas que ee elevan entre exte nsos valles -

aluviales, en tanto que la parte sur, es moderadamente mont~ 

ñosa y predominan derrames de riolita del períOdO Teroiario. 

En esta región afloran las siguientes uni dades es

trstigráf icas. Fig. No. 2. 

PALEOZOICO. 

'0 existen afloramient os en la re gión . 

MESOZOICO. 

PERIODO TRIASICO. 
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Este re riodo esttÍ represe r:tado en Reel de Catoroe, 

S. L. :::., por la Forrnac16n HUizachal¡ consiste de s ed.imento s 

elásticos de color rojos y verde s del Triásioo Supo En Ch~! 

oas est~ re9resentado por la Formaoión Zaoateoasj los sedi-

mentos que le oompone n son lutitas y areni soas de oolor rojo 

y pardo, depositeda s en med io marino de edad Garnia~-Rhete

niano, dada por paleontología (Juvevite S~.). 

PERIODO JORASICO. 

Sobre la secuenoia de rooas Triá sicas enoontrsmos-

rooes Jurásioas prinoipalmente oall~9 y limonitas de las fa! 

JI!! oiones Zuloaga y la Caja. 

La Formaoión ZUloaga, Imlay (1938) design6 la sie-

rra de Sombreretillo oeroa de hlelohor acampo, Zao ., o~o Loo~ 

lids.d tipo. Definió a la Formaoi ón Zuloaga como caliza de __ 

estratifioación gruesa de oolor gris obso~ro. oon esoaso s nó

dulos ·de pedernal negro, oon f6siles mal oonservados de gas

terópodos bivalbos y oorales en elgunas capas . 

Imlay (1943) reportó que las amonitas de la Forma

oi6n Zuloaga que enoontr6 al este de la Ciudad de Durango, -

tienen una edad del OXfordiano y que la edad de la perte su

perior de la Formaoi6n Zuloaga es definitiva, basándose en _ 

las amonitas enoontradas oeroa de San Pedro del Gallo y Villa 

Juárez, Dgo. 
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En la Sierre de El Tunal, ~pio. de Cedrel lIO rum
el .~E de le Ciudad de Cedrel,el Jurásioo se enouentra repre-_ 

sentado por la Formación Zuloega ~ le Formaoión la CAja. 

La l" orm!!oión L'! Caje, tue nombrada por l mley (1938) 

que designó oomo localidad tipo La V~reda del ~uemado en la _ 

Sierra La CaJe, 240 Km al norte de Charoas. Esta secci~n es _ 

es dA un espesor aproxi~edo dA 100.110 m de oalizas en oapas 

gruesas, Imlay oonsidera que la FormAoi6n La Caje es equlva __ 

lente a la formación La Casita de edad ~immerldgiano Titho __ _ 

0111no. 

~n 108 límites de los ~stad08 de 3en Lu1s Potosí __ 

y Zacateoas, al W de ~tehuala, S. 1... P., en la ¡Herra de Se.! 

t11lito, il Gallo y ROdr1guez en el Mpio de VaQ9gas, S. L. P. 

Y en tieal de Catoroe enoontramos la j'orlll801ón La Caja, oonstl 

tuida por oa11zas tosfor!tloas y 11monitas. 

CRETACICO INFERIOR. 

Est6 reprens9ntado en la S1erra del tunel, ~pio. de 

Cedral, S. L. P., en le perte Ni\'¡ en Dr. Arr"yo, Nuevo León, 

Huma ra ( I 96 7 ) • 

BIIH. IOTECA 
~M\VER lOAD ~ UTO~OM " 

S,," LUIS 010;,1 
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por la l"ormaoión '1'araises, siendo su localidad tipo el C8~on 

de 'J.'araisfls, situado en 91 extremo occidental de la Sierr a -

de Parras, t;oah.j y la l" ormación Cupido , Imley lI93ó). 

l"ormación Taraises. - Consist e de caliza co l or gr is 

claro obscuro coo nódulos y lentes de pederna l a interca l a - 

cionee de caliza margosa y amonitRS sustitu!d~ s por óxidos -

de fierro ;su edad es Valaoginiano-Hauteriviano, dada por --

pa leontologla • 

.!<'::>rmacióo Cupido.- Constituida por caliza color grh 

con nódulos de pedernal,p~queñas concreciones y nód~lo s de -

fierro,con fósiles mal conservados, de edad Hauteriv ieno-Ba

rremieno. 

Encontramos expuesta en la ~ierra de Guadalca za p, - 

en el area ~l Milagro, Villa de Guadalupe, S. L. P., La - -

Formación La Peña, y la Formación El Abra. 

Le Formación La Peña fue definida por lmla y (1936 ) 

nombrando su localidad tipo el áre9 septentrioneld e la Sie

rra de ~eraiee s, Coah. 

Form~c! ón Ls Pe r-a.- ~o n s ist e de ce l iza arcillase 

gri s c l aro interestratificeds con c89as de limoni t a ca l cé -

r ea a ~cillo sa y bandas de peder na l ne gro, por au posición-

estratigráfi ca se l e con s id era de eded Aptiano. 



- 14 -

~'orll18oIón .lSl Abra. - Caliza compaota mIcroorlstal1_ 

na oon mI1IólIdos (Nwnmolooullne Sp.1 y oalolrrudIta8 en __ 

difarentes facies, de edad HeuterIviano-Berremlano • 

.lSn al extremo b~ de la Sierre del Tunal, ~pio. de 

Cedral, S. L. P., y en Dr. Arroyo, N. ,L. Y en le t:l Ierra de 

Tamaulipas, esté representado por la Eormao16n Guesta del _ 

Cur~ y la l"or:na o16n 'l'amaul1pas Superior, Humare (1967). 

La localidad tipo de la Formaoión Cuesta del Cure _ 

se localIza en la poroión oooidental de le Sierra de Parras 

Goah.. l.mlay (1936). 

~ormBcl6n Cuesta del Cura._ Formada por oallza __ _ 

gris-obscura, drsilloea COn lentes a,largedos de pedernal. _ 

su edad ~lblano-Cenoll18nlano. 
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ERA CEN02.CIC.A. 

PERIODO TERCIARlO. 

El tectonls~o de l Tercierio fue de gren importancia en la -

historia geológica del ~enozoico ~exioano . Al finalizar el 

Eo ceno, oe seron los pr inoipel~e esfuerzos de oompresión 

leterel que plega r on los sedimentos del Geoslnolinal Mexio~ 

no; entonces se inici6 en el Baís una nueva era teotónioa , 

caracter izada por le vantamientos, intrusion~s y regresi6n _ 

de los meres, ~ue ocesiono fraoturemiento de la corteze --

terrestre. 

Las intrusiones son importa ntes porque dieron ori

gen a numeroso s yacimientos minerahs localizados en el --

Estado de San Luis Potos í y pueden n~mbrarse les sigulent~s: 

Charcas.- Este estudio oomprende el Distrito por -

lo qu e se detellará más adelante. 

xesl de Catoroe. - El intrusivo está oonstituido -

por un portido granodior1tloo que mineralIzó prinoipelm~nte 

le i ':lrmeción HU lzachal, dando origen s los yao1.m.ient08 de -

plate. 

Guedaloázar.- ~s un tronco de rooe grenítIce-portl 

dice Que dló origen 8 los yacimientos de plata, oro y esteño 

--- ------- - -------------
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lntrusioosodo oalizas del Cretácioo. 

Pedón Blanco.- Intrusivo gren!tloo que form6 yaci

mientos de oro y sulfuros de plata, plomo y zino, intrus1 0-

nendo a sedime ntos triásioos, jurásioos y oretáclcos. 

La Paz (lIf.e tehllela) . - El intrus1 vo est9 en formOl de 

diquea y cuerpos irregulares . La r oca que lo oon9tituye es

ouarzomonzonits que intrusion6 ~ celizas oretáoice, d9~O __ 

or!gen a yaoimie ntos de oro y sulfuros de zino, plo!ll~ plate

y oobre. 

PERIODO (""Uid'EiWAIUO. 

Es re9resente.ao por sedimentos de 1 tipo de aluvi6n 

y oaliohe que oubren gr~n parte del Estado de San Luis Poto

s1. 
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V GIOLOGrA DEL DISTRITO . 

ROCAS SE DI MENTARIAS 

En p.l Distrito ~lnero de Ch8ro~s, las rooas eedl

mentari9~ prejurésicas ligeramentft metamofoseadas subyaoen _ 

a las formaolónes sedimentarias ~rcillosae del Jurésioo Medi 

o y a una seouenoia cootlnuli de dep6s1tos carbonatados del _ 

Jurásico buperior y del ~retáoico lnferlor que fueron depost 

tedos en el Geosinclinal ',xicano. ~stas rooas, sobre todo _ 

las más antiguas estÁn cubiertas en algunas áreas por oa~i-

che del Per!od9 Cuaternario. Fig. N ~. 2. 

~n este capItulo se dará una descripoión litológl 

ca general de oada r~rmación. Las unidades estratigráfioas _ 

que no han podido ser nedidas y desoritas en detalle, es de

bido a su c~mpleja estructura 7 al metamorfismo de contaoto. 

ROCAS PREJURASICAS 

Las rocas más anti guas en el Distrito de Charces, 

estén representadas por unA secuenoia de arAniscas, cuaroit! 

s, Iir ~il1t.as y oonglomerados que afloran en el eje del enti

C11081 de San itefa , l, looalizado al SW del 'l'iro General. .l!:l 

área torel de afloramiento presenta une tonalidad generalme~ 

te café rojizo, que contrasta oon los oerroe grises de oali

za que existe n al .l!: y W. Las argilltes son de color púrpur~, 
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rojo y v~rde; las areniscas y las cuarcitas de color gris al

café Il'uy c19ro de grano fino a grueso. Fi_. 1'0. 2 "J Fig. No. 3. 

J. :' ~e.rt!nez (1969) las define como Formaci6n Zecat~ 

cos del Triásico Superior. (Juvavites 3p), y las divide de -

~cuerdo a su litolog ía en ocho nie'T1bros. 

!:ierubro 1. - Lutitas color gris obscuro '3n cap:! 9 - -

gruesas alternando con areniscas de graco fino a medio , en -

OC? S iones oOl'lglomeratic'l s oon fragmentos sub'3ngulares a sub-

r edo ndeados de cuarzo, las oapas de areniscp son en ocasiones 

l enti culares. 

~'iembro 2. - Lutitas de color gri ~ obscuro, dure s, -

de rr~ctur~ astillosa con abundaot~s fregm'3otos fir.os de mica 

ae color a~ri llento, estratifiosdas en capas grues~s forrreo

do hancos y escaSas oe pas ae areniscas de color gris de grano 

fi::.o . 

_ .. iembro 3.- Arenisces de color z,ris de gr'Joo ffi'3dio

B ltern~ndo con lutitas de color gr is obsc~ro, duras, lajosBs, 

en cepas de 1 a lQ cm. de potenci~, er. ocs8i~nes como nóduloR 

limolíticos de color amarillento, plásticos al intemperizarse. 

l\.iembro 4.- Bancos s ruesos de 8r~oiscas da ~rr:lno 

fi JO ~ medio, de color gris a gris claro por intemperismo , en 

c~ pas hasta de 2.0 m. de potencia, con d~lg9 das interc~18cio

O'3S de lutita de color gris ob9c~ro. 
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Miembro 5.- Alternancia rí t mica de estr at os d e le~ do s 

o medianos de l utitas de color ! ri g obscuro, amAril l ento por 

intemperismo oon ar~nlscas de color ~r i e v~rdoso, de gr a no _ 

medio. 

Miem.bro 6.- LutltEl s de oolor gri s obs CUIo!) .. ver d('ls C', 

compectae de fractura Asti llo se , al t er nando oon ltmonite s __ 

d6 oolor gr is verdo s o. 

Miembro 7. - Lut 1ta s oolor sri~ a ffiarillduto por iatea 

perismo, compac tas estreti f ice c!a s eo oa pa s gruesAs a maslvps 

Miembro 8.- Alternan0i a r ítmi ca de c~ pas del _Rcas 

pobreme nte ~x pue s ta s de lut i t Rs oolor gris ~ rnR rt llen to, con 

arenisces color ~rts violác eo de gr Rno fino. 

La secuencia sed i m.a nte rie del Mes ozoioo ~e exti~nd ~ 

desde la ForlllA c ión Le Joya del J urá s ico !v;edi" M etA le Form~ 

o~ón Cue ste del Cura del Cretáclco Inferior. El áre a de e s -

tudlo e ~tá ptesentada en e B t~ ~eouencl a sedlmenterte . ~tq. - 

Ne. ¿ y Flg. N~ 3. 

SISTEN.A. JURASI CO. 

El oontacto con la Formación La J oye se l" caliza __ 
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a 1 sur de la ~ina !lorelos y en el srea 3\\ de le ",ltna Sa ata -

Eul~li~, se observa una ñlscordancla donde estas roces yscen 

deba jo de la lo1'mBción Zuloaga, del Jllrásico Superior. 

La localidad tipo se localiza en el rancho Le Joya 

Verde, en el valle de Huizachal, ~ltuado a 20 Km. al oest;eo -

suroeste de ciudad Victoria, Tamps. lmlay (1936). 

~n este Distrito la Fnr~~ción La Joya tiane un es

gesor má ximo de 150m y está expuesta en los arroyos que co-

rren de este-oeste cerca de la ~ina orelos. tn el arroyo -

i~ediato al norte de la ~ina Morelos, la Formación Le Joya 

consiste de areniscas arctllosas de color rojo de 15m de es

pesor, conglomerado y une lutita col ~r rojo de ) 0 m de e 0 ge -

sor . 

Al sur d~ la talla del Pozo y al norte de la t a lla 

j!"lajo, la Mcción de la Formaoión La Joya se pierde complet!!, 

mente; Fig. N" 2. el contacto Triásico-Zuloega no da evi den 

cia alguna de t e llss , ni tampoco, trazas de la Formaci6n La 

Joya . 

La designación de l a edad Jurésicn MecHo p!:'TR la -

Formación L~ J oya, se basa ~n su posición estratigretic~. -

C()[1 la b'ormac ión Zuloa ga y rl")r e l Triásico Superior sul)r"!ce!!, 

te. 

FOP~~CIO; ZULOAGÁ . 

F~é 1afinide por Imlay (1938); su locslidaJ tipo -
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se looaliza en la Si~rra de Sombrer~til1o, al norte de M~l-

ohor Ocampo Zao ., 220 Km al norte d3 Charoes, S. L. P. 

~n el Distri to 11 ~ 'lero de Ch!!roa s, la FormaoitSn Zu

loe~~ tiene un espesor de 600 ~ y pu~de ser dividida litoltS_ 

gi08mente en dos unidad~Si Unidad lnferior. - Tiene un espe-

sor aproximado de 450 ro y oonsiste d~ oepes de r. o m de oal1 

za e rsillnse !'Ienea de oolor' gris aJMrillento, alternando oon 

o~p~s dA 3.0 a 4.0 ID de espe~or de oaliza finAmente reori stt 

lizp.da de nolor oafé 018r~. 

Unida1 ' Supe~ior._ Tiene un espe~or de 150 ro de oe11 

ze dense, en capea de 0.5 a 3.0 m de color gris obs curo y __ 

ped9roal lentioular negro y algunos nódulos de p1rita. Son _ 

resistentes a l~ erosi6n en el amb1snte actual de semi-óri--

, dez y forman p~rte d~ prominentes serranlás. ~stas 0898S ss 

careoteriZAn por las oavernas y superfic1es ásper~ ~ debidas 

e l~ disolución, por fraoturas rellenas de oalotta y por __ _ 

11ness e8tilolítio~s de oolor rojizo debld~ al óxido de ti~-

rro. 

El oontacto de l~ Formaci6n la Joya con la Forma oiQ 

n Zuloa~e es concnrdeote y ss distinBue por el cambio de 00-

loración muy marcado del rojo de las lutitas y areniscas 

arcill("l~as de la ,b'':)rmaci6n La Joya, al amarillento café ole

ro de l~s calizas 1e la unidad inferior de la Formaoi6n Zu-

loege. 
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El oontaoto de la Formaoi6n Zuloaga oon l a Forma-

oi6n La Caja, es oonoordante y oourre con un oambi o de oali

Za densa en oapas gruesas de la Formaoi6n Zul oage a oalizas

de oolor gris de la Formaoi6n La Caja. Es t e contacto fre--

cuentemente desapareoe por fallas re giona l es y debido al me

tamorfismo de contacto es dific i l de ter minarlo , pero e s té __ 

bien expuesto en el arroyo que se ext ie nde al W del Tiro La

Cruz de la Uina San Sebast i án. 

No se enoontraron fó s i les en la unidad inferior 

de la Formación Zuloaga. La uni dad super ior contiene una 

fauna pobre de peleo!podos, gasterópodos y corales. Un gas

terópodo que se presenta en abunda no ia al NE del área , fu~-

identifioado como Cerithium Sp, dos tipo s de oor ales se loc~ 

lizaron por J. ,' . Butler (1973) en el Cerro de la Cor ona , al 

NW de la ~ina Tiro General. 

El indioador más signifioati vo del ambiente de de

pósito de la Formaoión Zuloaga es la abu ndancia de oolitas en 

la unidad superior. En ambientes marinos carbon~ oeos r ecien

tes, las aoumulaciones de oolitas esté n r es t ringi do s en agua s 

de plataforma externa de poca profundidad y gran oreo imiento 

orgénioo. 

La lormaoión Zuloaga fué de pos i t ada probablement e

bajo ayuda de agentes transportadores. 
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FOID!~CION 'LA CAJA 

Fué definida por Imlay (1938), su looalidad tipo se 

localiza en la vareda del ~emado, en la Sierra de La Caja, -

en su flanoo meridional, al norte de ~zapl1. Zao ., a proxima

damente 240 km. al norte de Charcas. En el Distrito h.inero -

de Charoas, la Formac16n La Ca .1 a tieoe un aspesor aprox1mado

de 100 m. y se localiza en ella ouatro unidades lito16gicae. 

Primera Unidad.- Consiste de 20 m. de espesor de -

caliza ligeramente aroillosa de color gris , fina ment e reoris

talizada y conoresiones de 0.3 a 1.0 m. de caliza negra , par

olal~ente recristalizada. Un afloramie ~to de esta Unidad se

localiza sobre un arroyo a 200 m. al W del Tiro La Cruz de la 

Mina San Sebastián. 

Segunda Unided.- Constituida por oali za oolor oafé 

rojizo de 45 m. de espesor , da recristalizacióo m.uy tina y -

aroillosa. El color osfé rojizo resulta de la oxidaci6n del 

fierro. La oaliza tiene un aspeoto arenoso en la superfioie 

expuesta al intemperiamo. 

Teroera Unidad.- Caliza aroillos~ en oapas delga-

aae de oolor gris-orema oon lentes de pedernal negro y oali

za finamente cristalina , en oapas de 0.2 m. 

Las oapas delgadas de oaliz~ gris-orema de eete -

unidad, emitan un fuerte olor fétido al partirlas en super-

ficies reoien expuestas. 
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Cuarte Unidad.- Esté constituida de 15 a 25 m. de

oaliza arcillosa color gris y pedernal negro, en oepas y len 

tes de 0.1 a 0.3 m. de espesor. Las capas de pedernal negro 

de esta Unidad son más gruesas y continuas en toda la secuen 

cia sedimentaria. La unidad está expuesta a 100 m. al NE del 

punto Morelos y en un oerro al E del Cerro La Cruz. Pe que-

ñaa seooiones de la Formación La Ceja presentan gran cantided 

de material orgánico caracteristico y abundantes oalcisféru

las. Las oalizas blandas poco arcillosas de les dos uni da -

das interiores, son fácilmente erosionables y forman valles

muy cortados. Los ,lnicos fósiles identificables de la Forro!!, 

oión La Caja fuaron Lima Sp. (Pelec1~edo) y Aminitos olase -

substeurooeras Sp, cuya edad paleonto16g10a es Kirnmeridgiano 

Ti thon1a nQ • 

"La presencia de capas de pedernal oalcáreo negro -

en la unidsd superior, sugiere que el dep6sito ocurri6 en -

U~3 área de gran aotividad orgánioa con la subsecuente roigr~ 

oión del s1lice originalmente concentrado por baoterias u -

otros organismos". J. H. Butler (1972). 

El contaoto La Ceja-Taraises es ooncordante y se -

diferencia por el cambio note.ble de la caliza gri s aroillosa 

y pedernal negro a la oaliza gris , de estratifioa ci ón más -

gruesa, de . la Formaoión Tara1ses. 

l 
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SIS~ CRETACICO 

Las rooas oretJcioas se enouentran representadas -_ 

por las Formaoiones Taraises-Cupido, La P~aa y Cuesta del Cu-

rfl .• 

For1llB.oi6n Taraise s-Cupido. - I mlay (1943), la s defi

ne como Formaci6n Taraises y Formaoión Cupido. Aqu! se les -

agrupa con ese nombre porque no se les enouentra di s~inci6n -

formacional. La localidad tipo de la Formación Taraises se -

localiza en el ca ñón Taralses en el extremo oco idental de la

Sierra de Parras, en el Estado de Coahuila. 

La looa lidad tipo de la Formaoión Cupido se locali

za en el Cañ6n del Mi mbre, a 225 km. al norte de Charoas. 

En el Distrito inero de Charcas, la Formación Ta

reises-Cupido aflora en su parte norte, al sur y en la parte 

oriente. Consiste en una unidad de 300 m. de espesor de ca

pas medianas y gruesas de caliza arcillosa densa de color 

grls, oon restos de foraminífero s , oalci férulas y nódulos de 

pirita y una escasez de fauna bentó~ioa; según J. H. Butler

(1972), estos f a otores sugieren formaciones de depó s i t os de

ba jo del nivel del agua que r ecibieron grandes oantidades de 

lodo calcáreo, procedentes de áreas de pletaformas poco pr o

fundas, de dirección este-oeste, que tuvieron circu l acjón -

poco efectiva de agua. Las ca lizas aroillosas de estratifi

cac i ón grue sa y densa, son resi st ent es a l a erosión en un -

clina semi-árido y forman cerr os alto~, si mil r s a los de -
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la Formaoión Zuloaga del Jurásioo Superior. 

El oontaoto oon la Formaoión Le Peña, es gradual y 

oourre en el oambio de las oalizas gruesas a estratos delge

dos de la Formaoión La Peña. 

FORMACION LA PEÑA 

Definida por !mlay (1936), teniendo oomo looalidad 

tipo el flanoo septentrional de la sierra de Taraises, oeroa 

de la Haoienda de la Peña, Estado de Coahuila. 

En el área que ooupa el presente trabajo, J. H. 

Butler (1972 ) la defini6 oomo oaliza fosilifera en oapas de! 

Gsdas a medianas de oolor naranja que apareoen oonoordantes

entre las oalizas de las formaoiones Cuesta del Cure y Tara! 

ses-Cupido. La Formaoi6n que apareoe en el plano geo16gico

inoluye una unidad delgada de 10 a 14 m. de espesor, de oa11 

za finamente cristalina y aroillosa, en tor~ de lentes de -

color gris-obscuro oon oapa9 gruesas de oaliza aroillosa --

laminada pedernal lenticular negro y oapas delgadas de luti

ta color oafé. 

La unidad probablemente es equivalente al miembro

superior de lA secci6n original que defini6 ImIay oomo Hori

zonte Otates al sur de '.1'amaulipa s. Esta delgAda unidad apa

rece oomo una banda obsoura en las faldas de los oerros y --
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es una de las pooas unidades estratigráfioas definidas en __ 

Charoas. 

La Formaoi6n La Peaa es fáoilmente reconocible por 

sus superficies rojizas y anaranjadas, aunque el contacto in_ 

ferior con la Formaci6n Taraises-Cupido es gradu al, el con-

tacto superior está marcado por un rápido oambio de color a

oapas gris obscuro de la Formaci6n Cuesta del Cura. Las ca

pas de caliza contie nen amonitas, calcisférulas y foramin!f~ 

ros pobremente conservados. La edad de la Formación es Ap-

tiano, basándose en la fauna enoontrada en varias localida-

des al norte de Charcas. 

"Los oarbonatos laminados en capas delgadas y el _ 

pedernal secundario de color negro son indi cativos de la leE 

ta velooidad del flujo de sedimentos" J. 1:. Butler (1972) y_ 

representan probablemente el dep6sito más profundo de la se~ 

oi6n Mesozoioa en Charoas. 

FORMACION CUESTA DEL CURA. 

Definida por Imlay (1936), su localidad tipo se 12 

oaliza a 7km al W de Parras, Coah., aproximadamente 250 km. 

al norte de Charcas. En Charcas tiene un espesor aproximad~ 

mente de 300 m., en la parte superior de le seoc ión oubierta 

por aluvi6n en la regi6n oriental del área, se encuentran __ 
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capas delgadas de oaliza de 0.1 a 0.3 mm., separadas por oa

pe s de 3 a 5 om. de ma teri al arcilloso negro y pedernal len

tic ular. 

La Forma oión Cuesta del Cura es táoilmente reoono

cible en el campo por las oapas ondulantes oaraoter1stioas y 

por el material arcilloso entre los estratos. Pequeños pli~ 

gues y fallas inversas son oomunes en toda la formaoión. E~ 

ta deformaci 6n tué probablemente tacilitada por movimientos

a lo largo de las oapas interoaladas de rOOa aroillosa. 

Los únicos maorqtósiles pobrementa conservados, 

fueron amonitas y gasterópodos de gran espiral, de edad -

Albiano Cenomania no interior. Imlay (1944). 

Los depósitos probablemente en aguas moderadamente 

profundas. Wi lson (1931), ha observado que los rasgos oara~ 

terlsticos de oarbonatos de a guas profundas son: lentes del

gados de oaloedonia, radiolarios, mioro-plaoton si110eo y -

oaliza arcillosa fina mente laminada. Estos rasgos son oomu

nes en la s Formaciones Cuesta del Cura y la Peaa. 

CENOZOICO 

TERCIARIO 

Está representado pOI' rooas ígneas y metam.órtioas. 

Fig. No. 2. 
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ROCAS IGl-."'E)"s E' .... "I'RUSrVAS. 

Constituyen afloramientos muy aislados, no otuy ex

tensos que formRn derra_....:; s a nivel del terreno o meSas de -

bordes esoarpados, localizados al mv del Distrito oerca de -

los ranchos El Estribo, Coyotillos y Tanque Dolores. Su 00-

10raoi6n obscura facilita su identificaoión fotogeológica. 

Los derrames de oomposioión basáltica looalizados

en el Tanque de Dolores, son de textura afan!tica de oolor -

gris-obscuro, vesiculares con peque ños oristales de olivino. 

Los derrames localizados al m~ del ranoho de Coyo

till03 y al norte del ranoho El Estribo, son de probable co~ 

posioión riol!tica, estén constituidos por roca maoiza, de 

color gris olaro a obscuro, de textura porfidioa fina, con -

fenocristales de ouarzo y con esoasos ferromanesianos. 

El SW del Distrito de Charoas, las rooa s riol!ti-

cas pueden observarse oerca del ranoho del ~ezquite y del -

Rancho El Cedazo: Son de textura porfidica de oolor gris vi2 

léceo, con abundantes tenocristales de ouarzo. 

Estos derrames igneos varian del Terciario Supe--

rior al Pleistooeno, siendo los más antiguos los de composi

oión riol!tioa. 



I . 

- 30 -

ROCAS lGNEAS n.TROS lVAS. 

En el Distrito de Charcas, la roca í gnea intrus lva 

más importante está clasificada como Tronco (cerro El Teme-_ 

roso), que aflora al W de la Uina Tiro General; zus dimensi2, 

nes máximas aproximadamente son de 1,300 m. en su e j e norte_ 

su r y de 500 m. en su eje oriente-poniente. Está con3tituí

do por fenocristale s de cuarzo y ortoclasa en matr iz holo---

cristalina; sus minera les máficos como la biottta S0n esca--

sos, pero en lA periferia del tronco y cerca de BUS conta c--

tos, tienen un incremento de cristales de biotita , J . H. 

Butler (1969 ) clasifica estas r ocas c omo cuarzomonzonita y _ 

cuarzodiorit9. Es ta diferencia eo su composición se puede _ 

explicar por los proceso s de diferenc iación magmática , o po

sible me nte a una reac ción a que dió luger el magma fél2tco __ 

con las rocas calizas encajonantes. J. H. Butler (1970) de-

terminó la edad del intrusivo al tomar uca mue stra de c lJ.a rz2, 

monzoni ta, l R cual fué determinada por la edad de la cr1 s ta-

lización de la biotita , correspondiente a la mitad del __ _ 

Eoceno. (Pos t. Cretácico), más o menos 56 x 106 m1110 n~s da 

a ños. 

Al este de La 11lna La Bufa, en el puerto La ~urora 

y al SW de La Uina El Pot osi, ..,e localizan di qlles de corr.pos! 

cíón riolltica de color pardo amarillento a gr i s creLa 1ue _ 

generel~ente se encuentran rellenando fractura s , eu espaeo~-

es a proximadame nte variante de 10 a )0 m. 
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El oontaoto del lntrusivo oon l as rooas sedimenta

rias originó una zona de metamorfismo, ouya aureola se oomP2 

ne de má rmol de oolor blanoo, con bandas de oaliza reorista

lizada de color gris claro y de skarn de granate y dióps ida. 

Este oontacto está más o me nos bien definido. El mayor des! 

rrollo de skarn s e encuentre en la Mina La Bufa, y en las -

áreas el 1; y 'ti'W de l a ,,'loa Sen ta Eulalia que en el resto de

la aureola . El granate es de efecto meta.l3omático y se formó 

en facies de temper atura más baja que la Wollaston1ta . 

La presenc 18 de Wollastonita en el contaoto igneo

sedime ntario y sobre todo en este último se debe a la adioi6n 

de flui dos, a s! como también a l~ granltlzaoi6n de las ban-

des y n6dulos de pedernal. 

La Formación de Wollastonita varie en t01a la nu-

reola de metamorfismo, pero los efectos de recr1stalizaoi6n

y silisifica016n son evidentes en el área , habiendo alterado 

complet~e nt e 19s oaracterístioa s distintivas de las rocas -

caloáreas del Mesozoico. 

CUATERNARIO. 

Está representado por gr ande s dep6sitos de celiche 

y aluvi6n; su coloración varia de blanco cremoso a pardo a~ 

rillento. El dep6sito de ca11ohe, originado por intemperis-
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mo y disoluci6n se enouentra en ocasiones cubriendo a c811- 

zas y rocas metamorfooeadas, así como mortero en las fractu-

res. 

GEOLCGIA HISTORICA. 

Les rocas más antiguas expuestas en el área son s~ 

dimentarias ligeramente metamorfoceadas del Triásico Supe--

rior. 

!l proceso erosivo de esta secci6n metasedimenta-

ria fué seguida por una actividad volcánica que dió como re

sultado al moderado depósito de cenizas (Jurásico Medio-Sup~ 

rior) que se encuentran expuestas fuere del Distrito en el -

área w. 

Le Formación Zuloage es concordante sobre le Fo~~

ci6n Le Joya y es la primere secuencia de rocas oarbonetades

que se depositaron durante la transgresión del mar en el Geo

sinclinal Mexicano . Corales y gasterópodos en la Formac ión -

Zuloege indican un medio ambiente marino nerítico y de cllma

oálido. 

Le Formaci6n Le Ceje, del Jurásico Superior, rué -

depositada normalmente sobre las capas sQperiore s de la For

mación Zuloaga. Un incremento de material arcilloso en les

oapas de la Formaci6n Le Caja, indican un cambio en el clima 
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o en el relieve del área. Posteriorcente fueron d~positadas 

normalmente l as oalizas de las formaciones Taraises-Cupido,

La Peña y Cuesta del Cura. 

La Formaoi6n Taraises-Cupido, depositadas durante

el Barremiano-Hauterlviano en el Cre táoico I nfer ior, en ma-

res someros y abiertos. J. H. Butler (1972), reportó fósi-

les de edad Barremiano en la ba-se de la misma Formaoión Cupi 

do. 

En el Albiano -Cenomaniano se de positaron las for~ 

ciones La Pe ña y Cuesta del Gura y por su litOlogía se infle 

re que ésta se efectuó en aguas batiales a infraneríticas , -

indicando hundimiento del área. Las capas laminadas con ra

diolarios, calcisférulas y globigerinas, son características 

de aguas profundas; no obstente , debi do quizá a la erosi6n o 

posiblemente a que no fueron depositada s , ninguna roca del 

Cretácico Superior o más reci ente ha sido preservada en Char 

caso 

La naturaleza hipabisal del tronco El Temeroso y -

el desarrollo de una 9ureola de metamorfismo, pueden sugerir 

que una sección del Cretácico Superior común a las áreas ce~ 

canas, fué depositada y después r emovida por la erosión du-

r ent e el Terciario o Cuaternario. La supe rf icie de depósito 

en la parte centra l de Y.éxi co fué elevada sobre el nivel del 

mar durante el Paleoceno. Capas fáci lmente deformables en -
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la base de la For~ci6n Zuloaga pudieron haber facilitedo el 

deslizamiento por gr avedad hacia el este y NE de la seoci6n

~esozoica, durante los principios de la orogenia F.id~lguense 

del Eoceno. De tal movimiento result6 la forwBción del antl 

elinal de San Ltafael. 

Durante el Te rci ario las rocas sedi~mentarias fue-

ron intrusionedas por el tronco de composici6n gra nítica y _ 

textura porfídica. La textur2 porfidica de las roce s del in

trusivo indice que los crist" les de cuarzo, biotita y pl.~-

gioclasa, se for4aron en el ~ag4a priocario y al fine l hubo-

un e~?lazamlento de cuqrzo afanítico y feldespato potásico.

J . H. Dutler {1972} . 

El metasomatismo con aporte de sílice y boro for~ 

ron datolita, damburita y skarn en l as áreas de mármol fract~ 

rado cerca del contact o con el intrusivo . 

La mineralizaci6n de sulfuros oeurri6 después de -

que por su enfriamiento , se fisur6 el intrusivo reemplazs ndo 

a la roca encajo OEnte adyac ente y rellenando fisuras. Según 

observ6 Spurr (19ll), el orden aparente en esta área de la -

secuencia de los sulfuros pr~rios es: arsenopirita, pirita , 

esfale ri ta y galena. 

Los sulfuros seoundarios se forman en esta secuen--

eia: 
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bornita, covelita y Caloosita. La plata y el oro-

nativos fueron deposits dos despu5s de los sulfatos. Poste--

rior~ente un l evantamiento regional, fue r te erosi6n y una __ 

f&Se de vuloanismo oourrieron durante el resto del período _ 

Terci2rio. ~ .. ovimientos adicionales a través de las falJas _ 

fueron producto del l evantamiento . Depósitos aluviales son

ahora erosionados por oorrientes intercite tes . 
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VI EVOLUCION ESTRUCTURAL DEL DISTRITO. 

La deformacIón histórica del Distrito de Cherc~~, _ 

esté descr i ta e interpretada en este trabajo como una secuen 

cia evolutiva. Los orlgenes y efectos de las fuerzas de de

formaoi6n están cODsideredos sobre UIlB base looel y regionel . 

FH.'ES DEL TRIASICO A h!"EDllDOS DEL JURASE; O 

La época de deformación y metamorfismo regional __ 

de las rooas en Charcas, no pueden estar más cerca~ente defl 

nidas a mediados del Jurá sico . Sin embargo es probable que

los metasedimentos ac~ulados a fines del Triásico , (Fm.Z8c~ 

tecas) presentg~ en e l área dos s1stemas de fractures en formp 

de retlcula, unas en diracción casi N-S y las otras E-W, 10-

cuel refleja que estas rocas estuvieron sometidas a esfuerzos 

de tensión y compresi6n. 

La cuña elástica fué plegada dur'3nte 105 fines del 

pérmioo a mediados del Triásico en la orogenia Coahuilense _ 

De Cserna (1956); las tobas de derrame de ceniza y brechas _ 

volcánic88 que cubren la secuencia metasedimeotar ia de Char

cas, son quizá análogas a las volcánica a triásica s en otra s 

áreas del centro y norte-centro de Méxioo, De Cser p-a (1946). 

A mediados del Jurásico la Formaci6n La Joya parece haber __ 

sido depositada en una falla de blo que, en la superficie __ 
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del subsuelo, una secoión de 200 a 400 m. de ol~ sticos de __ 

color rojo de la Formación La Joya, esté presente en la par

te oeste del área 2; (ver fig. No. 4). La Joya está oomple

tarr.ente perdida en el erea 3 al oe ste de la Mina Senta Eula

lia y una sección de la For1Il8c ión La Joya aflora al sur de -

l a falla Flojo , en las cercanías d'3 la Mina Morelos. No hay 

evidencia de oampo de que la Formación La Joya fué trAslada

de por es t rat ificación o por fallamiento. No hay fragmentos 

de la Formación La Joya dentro de la Formación Zuloaga, para 

i ndicar que la Joya había sido depos itada uniformemente y _

despuéa erosíÓll8 da por el depósito de la Formación Zuloaga.

La variación de potencia en La Joya en los diferentes blo-

ques parece controlar depósitos topográficos r~lacionados -

con blo ques de fallas subterráneas contemporáneas, De Cserna 

(1956. p.57) y Rogers (1956. p.ll; 1961. p.)7), han reporta

do blo ques de f al las similares en las rocas del subsuelo y -

variacione s abruptas del grosor de La Joya en el área norte

d~ Coacepc ión del Oro, Zac.; este siste1Il8 de bloque de fa--

l las , coe mo~1miento activo durante l a mitad de la era Jur~

sico parece haber establecido la arma dura para movimientos -

posteriores de blo ques terciar i os y pudo haber influenciado

el sitio de emplazamientos del tronco El Temeroso en el Ter

ciario. 

FINES DEL JURASICO AL CENOMANIANO. 

El De pósi to de la Formac ión Zuloaga dentro del Ge2 
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sinclinal Mexicano. fué durante el Oxformiano De Caer na __ _ 

(1956). Rogers (1956) Imlay (1952). 

La calma regional indicada por el depósito de oar

bonato marino. continu6 en la región que hoy ocupa el Distr1 

to de Charcas por lo menos hasta mediados del Cenomaniano. 

El carbonato Cretáoico más reciente de Charcas es

la oa liza de la Cuesta del Cura. la cual fué depositada a f! 

nes del Albiano y a principios del Cenomaniano, Imlay (1944) 

De Cserna (1956). 

TtJRONIA.'iC AL PALEOCE~O. 

El afloramiento más cercano de los lechos del tur~ 

niano se localiza 53 m. al sur de Moc tezuma. S. L. P. No

existe evideocia geol6gica de campo para indicar que los se

dimentos del Cretácico superior fueron depositados en Char--

caso 

La naturaleza hipabisal del tronco El Temeroso. la 

cual intrusiona la Formación Cuesta del Cura y desarrolla su 

aureola de contacto . sugiere la presencia de varios ms. de

roca superyacente en el momento de la intrusi6n. Por lo 

cual se deduce ~ue estas rocas desa parecieron en la región _ 

debido a la erosi6n. 

--------------------------------
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E0CEXO 

L2 s principales estructuras geológicas q'.le shc!"a 

son ~ vid~nt ~s en toda la provincia de la Sierra ~sare Ori~ 

nt~l, ~ueron f~ra8dos cur3nte la orogenia Hid31~ ~n3d :1 

:Cocer:o . (Guz.;:én y ¡ja CS:1'!13 190)). 

Le ~volución !~l pr9s~nte ~énero estru~tural d~l 

b:~~ de C~ rc~s, será conSiQer9~0 en el si uient~ or~~n: 

1.esozoica • 

1.- Pliegues y blolues de f a l19s de l s escci~n -

Me sozoica . 

2 . - Falla s Longi tu~i na les . 

3.- Fgllas transversales e intrusión. 

4.- l" e ll"s qfines a la in trusión . 

1.- Pliegues y blolues de f 31185 de la secci~!1 -

• ll~ ~ues inclin~dos y volc3dos hacia el Este s~n 

cca,',,: úes en 1:1 ;:;larra i....aéire Orie nte 1 y fueron descri tos 

i.J1 '_"réJiIls nte ]I"lr n8BrJ:!n (1917) De Cserna (1950), COILO 

lie~ues s Uge_~icia19s result~nte s de un alud ~e la ~ecci~ 

n _5sozoica, sobre rocas serenas del subsuelo. ~3p~S (1904) 

d~scrioi ó un pliegue inclinado en Concepción del Oro, 2ec. , 

~ue tisne un f19nco de volcemiento que se extiende 6 ~ -

!J1 no::-o~ste. 
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Las roc a s más antiguas comprendidas en plieeues en

Conoepción del Oro y Charcas, son los leohos más bajos de la

Formación Zuloage. En Charcas la evidencia más fuerte de 

unos pliegues a larga escala, es el pliegue invertido de la _ 

sección más baja del Cretáoico en la parte noreste del área.

Las formaciones cretáaioa s buzan 30-60° al este ~n una secue~ 

cia invertida, con la formación Tara ises-Cupido , arriba de la 

Peña qu e asimismo sobreyaoe a la Formación Cuesta del Cura. 

Los contactos de formación no son el resultado de _ 

fallas y la sección perece ser el tlarrao más bajo de un plie

gue reco stado. 

El contacto de la Formación La Peca - Cuesta del __ 

Cura, es invertido en un lugar en la parte sureste del Distrl 

tI) • 

La fall e de empuje en el cerro de la Corona y Punta 

I.Jorelos, parece estar relacionada con un movimie nto general _ 

de rocas meBozoicas plegadas. De Cserca (1971) ha declarado

yue en la Sierra Uadre Oriental "El corrimiento esté invaria

blemente r e laclona"do a la ruptul'l'.l. de los pliegues". La aueen 

cia de fallas de empuje a gr~n escala en las áreas 2 y 3, es_ 

probablemente el resultado de la erosión a un nivel relativo

más profundo en los blo ques centrales durante e l tie~po en __ 

que estuvieron expuestos. Pareoe ser que el plegamiento en _ 

e l Distrito de Charcas, ocurrió algún tiempo después de la de 
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positación de la Formaci6n Cuesta del Cura y antes de la in-

trusión de los diques, durante la época del Roce no N.edio. 

Los dstos de las áreas cerca de Saltillo y Concepc ión del Oro, 

Zsc., indican qu e el plegamiento ocurri6 ahí, durante la épo

ca del Eoceno Inferior y Medio (De Cserns, 1956, Uapes, 1953). 

2.- Fallas Longitudinal~s. 

Las fallas longitudinales generalmente presentan un 

rumbo N-S. 

Las fallas de este ti po son: Fella Hombre, Folle w~ 

relos y la Falla Poniente sobre el conteoto de la For~ci6n -

Taraises-Cupido. Al este del Distrito, la tendencia o rumbo

predominante N-S de los di ques en el área sugiere que este -

fallamiento se inició antes de la intrusión, ya que los di- -

ques están emplazand~ fallas. 

3.- Fallas transversales e intrusión. 

Las fallas transversales en el Distrito se pueden -

dividir en dos grupos. El grupo más fuertemente desarrollado 

tiene un rumbo g~ neralizado N Soo E; incluye el sistema de r~ 

llas que desplazaron las roca s de la base antes o durante la

depositación de la Formación Le Joya. Las fallas Flojo, Pozo 

y otras paralelas menores, entren en este grupo. El rumbo de 

éstas es normal a las de las ralla s longitudinales Roobre y -

Morelos. Fig. No. 4. 
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El segundo grupo tiene un rumbo generalizado de __ 

H 65 " ;¡ y un echado de 35· al S. Ambos grupos de fallas es-

tán bien expuestos en el Cerro de la Corona (Norte del Distr,! 

to) , en donde los contactos bien marcados de las formaciones

claramente revelan el patr6n de fallas transversales, a tra-

vés de l plano de empuje de la Formac i 6n Zuloaga . 

4.- Fallas afines e la intrusi6n. 

En l as cercanías del tronco el Temeroso se observen 

dos sis temas de fallas . El prillier sistema con rumbo predomi

nante 1', 65" E, las vetas de fisur a de Santa Isabel, Veta Nue

va, Leones y Santa Hosa . El segundo sistema se localiza en -

periferia del tronco El Te&eroso. La Fa lla Principal y Falla 

La Bufa . La fornación de este sistema de fallas, es atribuí

do al intrusivo, seguido de un enfriamiento de contracción -

del ~gma (Spurr, 1911). 

El effiplazamiento del tronco, seguramente se debi6 -

a ~ue en las for xa ciones sedimentar ias existla previacente 

una zona de debili dad o de fallami ento, evidenc iada por la 

pres5!1c i a de diques de la misma cOJQ:;Josici6n del tronco que 

r el lenaron las fisuras . 

OLIGOC::L~O - HCLOG:::::iW 

En al Distrito de Charcas no se han preservado ro--
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cas se ~ i ~e nt ~ ries te~~i3 ri 3 s o roces í6r.~as 9xt rusiv3s . __ 

Fuere del Distrito e l gunos flujos de 19vs s andesít lc9s vU

bren l a Formación Cuesta jel Cura, ir....:nedbtamente al norte 

y 91 este del pobla do de harcas. 

El levents ffi i en to y 19 erosi ' n ~91 Oli;oceno el _ 

Holo ceno , he n expuesto 8 les roces Tri¿sic2S 9 lo lsr~o __ 

del eje Jia70 r 1el 3nt i c l':'r- 'l 1 de 59:1 íts:'a el , h"::lst3 une e1;)

v~ c ión 8 p::-oxi íLSja de 2, 2cO.:n, "un fsl13a:ie nto y un pleg!'!a:l~ 

nto menor aco::pauan a l ::¡xp lio levant a.Lie nto de la zona " J. 

H. Butler (1972). 
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VII Y.~CL:r~·NTOS 1:1 JERALES 

Esra elaborsr el siguiente trsba jo .se tomó como 

Dase estuaios de los di e'rentes :!epósitos nechos por geólQ 

gas , '" . lo' . Picka r d , F . Escandon, G. H. Go.a:ez. ue e!::tuvieron 

e car o e este Distrito Mi~ero . Corroborando estos estu-

dios con reconocimientos sup~rriciales. 

ro fue posible bajer al interior de las ooras por ser com

ple t~~ente inaccesibles . 

liINA LA BUFA 

Loce l iza c ión . 

El yac imiento de Pb, Cu y Zn de 13 ::..1na La Bufa , 

se 1 c ~ liza en el flanco oriente del cerro de S9nta rtita a 

1. 2 !ill al: ~;-V .. de 13 ~ina Tiro General. Se cor::.unic'3 a ésta 

por un camino de terracería ue desprende sl poniente. 

HISTO! lA Y P ODUC :::Im: 

Proba bl~m"r:.t e la extra c c ión en est9 á r ea p;Jrece 

ser 8 p=incipios del aliO 1900, siendo propie t ario Arthur _ 

Von Pallant'r supuestaa:ente por denuncio. Las operaciónes _ 

fueron d iri3idas sobre el aflor ~miento del capote o~id9do 

conocido como a Bufa ~ ue es cocpuesta c8si e n tod~ su ex

tensión por ó ~ i~ os de zinc . Las concetraciónes fueron tra

bejadas por una mine ría su ¿erficial de carácter pri~ltivo. 

l 
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Desarrollaron cortes abiertos sobre los ouerpos ~ 

yores poco profundos, produoiendo a lo lergo de éstos, una _ 

ley mantenida de 20% de mineral de zinc. 

Al ~ismo tie~po se comenzó el prop6sito de haoer un 

tiro¡ el desarrollo del interior no progresó bajo este pIn-

piet6~to. 

En el año de 1906, la propiedad fué adquirida por

la Empire Zinc Ca, que sin embergo nunca obtuvo une gacancia 

importante sobre el mineral superfioiel¡ no obstante, opta-

ron por aotivar el desarrollo en el interior. En este época, 

el Tiro La Bufa , rué profundizado oerca de 275 m., teniendo

el proyecto para ocho niveles. 

Los cuatro niveles superiores lo s desarrollaron en

una extensi6n moderada para la preparación de bloques de min~ 

ral ya c onocidos, a demás de descubrir una oantidad oonsidera

ble de mineral posiblemente representado por óxido superfi--

cial y sulfuros ~ profundidad. La Empire Zinc Ca., posible-

mente se desiluoionó por los resulta dos obtenidcs, habiendo -

esperado mayor tonelaje. El desarrollo se hizo más indeciso

y el tumbe del mineral nunca se llevó a oabo; el mine~91 obt~ 

nijo en el ourso del desarrollo fué aegregado en superfioie y 

probablemente poco o nada rué embarcado o tratado. 

Psra el año de 1913 las ccndioiones revolucionari os 

obligaron al cese oompleto de operaciones. 
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En el año de 1925, The Empire Zino Company vendió _ 

los derechos a la Amarican Smelting and Refining Co. la cual

desarrolló una exploración intensiva 8 base de obras directas 

y barrenaci6n a diamante sobre los primeros cinco niveles. __ 

Esta exploraci6n a diamante fué errática y mal trazada sobre_ 

bloques ya ubicados, probable~ente estas operaciones de desa

rrollo fueron encaminadas a una ré!üda cubicac i6n de blo .:ues

minerables dentro de un r ango de ley media, aoeptable en un _ 

lapso de tiempo corto. 

Los resultados obtenidos les di6 la pauta a progra

mar desarrollos y barrenaci6n a diamante en los nivel~s infe

riores, no obstante de que cortaron tramos mineralizados de--

8 a 10% de zinc. Ls irregularidad de éstos y los tonelajes _ 

obtenidos, no eran aconsejables para su minado. La Compa ~!a

oerr6 operacione s en el año de 1946, proba blemente por sus P2 

cas reservas e incosteabilidad de éstas. 

GEOLOGlA. 

La única formación que aflora y que se puede iden

tificar ea la Formación Tereisea-Cupido, la c~al presenta un 

metamorfismo de diversos grados y parte de ella está cubierta 
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por sedimentos, oaliohe y oonglomerados, ouando fresoa oonsis 

te de ca~e medianas y gruesas de oaliza arcillosa, densa, 

de color gris con restos de foramin!feros y caloisf~rulas. 

En el área metamorfoceada destaca un skarn de gran! 

te de color verde brillante a café rojizo, sobre una t extura-

de grano medio, la v~riedad del granate es grossularita. __ _ 

Otro mineral de importancia es la Wollastonita, se encuentra

en pequeños agregados de forma radial y fibrosa, de oolor __ 

blar-co de lustre vidrioso-sedoso. El grado de metamorfismo _ 

sobre el capote oxidado no varia en una forma gradual, ya yue 

en zonas de mayor alteración no se identifica la rooa ma~re,_ 

ésta cambia abruptsmente 8 caliza fresca oon una i noipiente _ 

recristalizaoión (área al W del capote oxidadO), y má s fre--_ 

ouentemente a oaliza fresca. 

Por lo que respecta el interior de la mina la gra-

duación de metamorfismo es más acentuado . De una manera lo _ 

cal se distinguen cuatro grados de metamorfismo. 

Gredo A.- Caliza fresca, oon pequeñas áreas de oa11 

za recristalizada oonteniendo cuarzo y calcita como ganga , __ 

sulfuros de zinc como mena. 

Grado B.- Caliza recrista lizada con área s de caliza 

fr esce, cuarzo, calcita y pirita como ganga y como mena sulfu 

ros de zinc. 
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Grado C.- Estado avanzado de caliza recri st alizada 

con cua r zo y pirita diseminada, áreas ~etamorfoceadas con __ 

granates y fuerte silicificación. Cuarzo, pirita, calcita y 

hematita como ganga y como mena esfalerita, galena y calcopl 

rita . 

Gr ado D.- (Intenso) caliza silicificada, abundante 

granate y wollastonita, sulfuros y ganga escasos. 

Se aprecia que los sulfuros se encuentran deposit~ 

dos dentro del área metamorfoceads, aunque no son uniformes 

sino más bien erráticos donde predominan. 

Las ár9 a s reemplazadas por sulfuros econ6micos per

sisten sobre distancias considerables y con la tendencia a -

formar cuerpos definidos . Los linderos de estos cuerpos es-

tán acompañados por una disminución gradual en el contenido de 

sulfuros. Al parecer estos cuerpos constituyen una fase, --

dentro de lo que se ha distinguido como grados de metamorfis

mo. Conse cuenteme nte los limites de los cuerpos se determin~ 

rían con el grado económi co del mineral. 

FO~\ DEL DEPOSITO. 

La evidencia con que ahora se cuenta es muy frag-

mentaria para permitir determinadas conclusiones en cuanto a 

le forma del depósito por entero. En superficie el períme-

tro del área metamorfoceada se puede trazar con poca seguri-
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dad, ya que parte de ésta se encuentra bajo una oublert por 

caliche y sedimentos . Dentro del interior de la mina se pu~ 

de apreciar a grandes rasgos una forma definida en bas9 a 

obras directas de desarrollo y de exploraoión a diamante . 

En general la for.na del depósito de la Bufa parece ser a la

de U08 chimenea elíptica con un rumbo N 70 e _80 0 W, sobre un _ 

dique de posible composici6n granodioritioo (que no aflora), 

mineralizado al bajo y el alto (Fig. No.~. Al alto del di

que se localiza la estructura de mayor importanoia sien o á~ 

te falla la Buta oon un rumbo NW-SE echado al sur de 70 0 

las evidenoias geológioas nos indioan que es una falle preml 

neral. Fig. No. 5. 

El di que tiende a estrangularse sobre sus extensi~ 

nes longitudinales, de una potenoia aproximada de 50 m. dis

minuye a 4 m. A profundidad sobre el nivel ooho tiende a -

unirse, posiblemente oon otro dique formando probablemente -

una trampa estruotural y por consiguiente con posibili dades

de formar un cuerpo de reemplazamiento. Este di que tiene uo 

rumbo este-oeste y con echado al sur de 65°. Fig. No. 5. 

MINERALOGIA DEL DEPOSITO. 

Son pocas l as árees donde se puede observar le mio! 

ralizac ióo metálica primaria. Genera imente está 0005 ti tu!d9 -
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por pirita, caloopirita y esfalerita; estos minerales se en-

Cl1entran diseminados sobre un skarn de granate y epidota. El 

grana te ea el lIlf.Ís abundante en a 19unos puntos del área meta-

morfooeada, se enouentra en masas de pe 1ueños oristales e in

terc%eoidos de color verde amarillo, probable andradita (gra

nete de oaloio y hierro). 

Otro mineral presente es la wollastonita (metasi11_ 

cato de caloio), se manifiesta en pequeuos agregados de forma 

fibrosa de color blanco y de lustre vidrioso-aedoso. Su oont! 

nido es eSOaso ~n el área metamorrooeada, pero e s caracter1s

tieo en rocas metamórficas de oontacto. La vesuvian1ta (sil! 

cato básico de aluminio y cal010), de oolor verde, fáoilmente 

se le confunde con la epldota. 

Los minerales metálicos más importantes son los sul 

furos, los que le dan valor al depósito. El principal es la_ 

esfelerita, la cual varia en presentaciones de pequeños granos 

diseminados hasta la formación de cuerpos de reemplazam1ento_ 

de tama ño considerable, de oolor obscuro resinoso. Con la e~ 

falerita se acompeffan cantidades moderadas de calcopirita y _ 

pirita en uno o en dos puntos. 

Se le considera como ganga del depósito a la calci

ta, cuarzo, granstes, datolita (crtosilicato básico de boro y 

calcio) y pirita. Además 8e encuentra en varias psrtes del _ 
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dep6sito un mineral rico en hierro, clasifioado como heme-

tita, ligeramente magnético, este mineral es caracteri stioo 
I 

9n dep6si tos de contacto. 

LAS BIBIANAS. 

LOG.! LIZACI ON y VIAS DE C01!UNICACION. 

El prospecto d~ cobre Las Bibianas del Distrito ~~ i 

nero de Charcas está situado a 2 km. al poniente del 1'1M 

La Bufa, comunicado por un camino de terraoerfa transitable-

durante todo el a ño. 

HISTORIA Y PRODUCClON. 

El prospecto de cobre Las Bibianas fué traba .1ado -

muy erráticamente por medio de cates y de pe ~ue ños pozos an-

tes del a ño de 1900. 

En 1926, el lng. Carlos Almazán cubri6 la zona con 

los fundos, La Bibiana, Nuevo Denver y Ampliación de Denver, 

construyendo verios edificios, una planta de fuerza y bases

para una probable planta de concentración. Hizo muy pocos -

desarrollos sobre las labores antiguas y empez6 el sooav6n -

Almazán con la posibilidad de cortar las vetas El Campanero-
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y de las Auras; ta~óién inició un tiro cerca del portal del -

socav6n sin ninguna finalidad aparente. 

La irregularidad de s~s trabajos y de sus inversio-

nes lo orillaron a ofreoer sus fundos a la erican S~elting-

and efining Ca. y a fines de 1927 el Sr . T. P. Clendenin, -

hizo un levantamiento topográfico y geológico, ade~s un mue~ 

treo sistemático de todas las obras mineras existentes. Sus

conclusiones fuero~ "Los depósitos nc son de un carácter que

pp.rmita métodos mas ivos de minado y el grado de mineraliza--

ci6n es demasiado bajo para permitir operaciones en escala de 

cualquier arrendatario". 

Como consecuencia de este exáille~ La .~erican Smelting 

and Refining Co. no se interes6 en el prospecto, por lo que -

el lng. Almazán dej6 caducar sus fundos. 

De 1928 a 1960, los fundos fueron denuncia dos y de

jados caducar por diversas personas que no hicieron ningún 

trab~ jo en la zona. En 1960 el lng. Julio Ruiz Ocampo dió 

7 barrenos de 60 m. en el cerro de la Longaniza y probableme~ 

te los resultados no fueron satisfactorios ya que dejó cadu-

car los fundos. 

En 1964 se trabajó a ~eque ña escala los socavones -

de San Roberto, del Ojito y el Tiro Cuprita, siguiendo cier

tas capas con l eyes aproximadas ds 1% de Cu. Un terrero pep~ 
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nado de J ton. aproximadamente oeroa de la booa del sooav6n 

San Roberto ensayó: 

Fb Cu Zn Fe 

60 gr. 0.5% 1.8?~ 0.5% 15.8% 

La irregularidad de la mineralizao i 6n obligó a sus 

pender los trabajos. 

El Cerro de la Longaniza se eleva aproximadamente 

100 m. sobre planioies oiroundantes y está separado del Ce

rro Santa Hita por el arroyo de La Longaniza que oorre de -

norte a sur. Está oonstituído por r008S olástio8s en su -

parte suroeste y por oaliz~s metamortooeadas en el resto. -

Sus pendientes son suaves y gradúan haoia el norte 8 vslles 

rellenos de aluvi6n y oubiertos paroialmente por oalicha, -

mientras que al sur se extiende en forma de lomerios hasta

Las Eulalias. Se encuentra en la etapa de madurez de su oi 

010 erosivo y oareoe oasi por oompleto de vegetaci6n. 
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GE01.0GIA 

Las rooas IMS antiguss son oonglomerados, cuaroitas 

y argilitas de le Formaoión La Joya del Jurásioo Medio, de! 

cansan disoordantemente sobre la Formaoión Zeoa teoas. Los

oonglomerados grad~an suavemente a arenisoas y están oonsti 

tuidos por olastos 8ubarredondeados de oalizas. ouaroitas, -

lutitas y rooas !gneas oon diámetros máximos de 5 mm. 

Las ouaroitas y las argilita s no presentan minera

les tlpioos de metamorfismo de oontaoto, por lo que se puede 

suponer que se da bieron a un metamorfl amo regiona l. 

El metamorfismo más intenso estd oaraoter i zado por 

un interoreoimiento de epidota. variedsd pistaohita (70%). -

cuarzo (27%) y otros mineralea(3%). Esta fase tiene una te! 

tura granoblástioa gruesa de oolor verde intenso. Es en 

ella donde hay mayor abundanoia de sulfuros di seminados. E! 

te grado de metamorfismo se aprecia sobre el área del Tiro -

No. J. Tiro Santa Julia, 'J.'iro No. 5. Tiro 5 de Mayo y Tiro -

No . 6. lig. N~. 6. 

El segundo grado de metamorfismo tiene ~a textura 

granobléstioa gruesa, pero el oolor vería de verde intenao -

e pardo rojizo osouro. Fn ella se ~noueatran abundantes -_

oristel~s de granate, Tariedad grosaularita, mezolados oon -

la epldota y ouarzo. Aunque el gradO de metamcrfismo es oasi 

igual que la tase primere, la intensidad de la mineralizaoión 

es muoho menor. 
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En el teroer grado, l a ca liza presenta una r eor is 

tal1zac i ón de intensidad variable, con 8010 peque i'as ár eas _ 

de taot i tas, en este grs do no se e ncontró ninguna miceraliz~ 

oi6n de sulfuro s in-si tu • 

En el área ponient e del Cerro de L~ Longa niza, so

bre el oontacto entre las Forwaciones La Joya y Zuloaga hay

dos peque nos apóf inis de una granodiorita porfídioa. Esta

rOCa no aflora en ninguna otra parte del prospecto , pero ap~ 

r ece intrusiona ndo a le Forma ción Zuloaga en el área oriente 

del arroyo de la Longaniza. 3s la moa r esponsable de la -

transformaoi6n de l a ca l iza en skern de epidota o de gr anate , 

p ero como se me nciona en los párrafOS anteriores, la tre ns-

formac i ón no fué uniforme si no má s bien seleot i va, probabl~ 

mente debido a diferenoias de composici6n de las capas de -

oa liza. La únioa estructura importe nte del pros~ecto es la

r alla Pozo, que 00 rre con un rumbo eproxi mado N 70 8 E Y de -

echado desconooido, 9aSandQ un pooo al sur de la oima del -

cerro de La Longaniza. 

Desde las zonas del Tiro Cuprita y Tiro Santa Ju-

lia hac ia el norte la superfic ie está oubierta por oelio e o 

por rodados del cerro, por lo que no es posible determinar -

la intensidad del metamorfismo y de la mineralizaci6n. 
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lo::mE~OGL4. DEL DEP03ITO. 

En pocos lugares en 108 que se pudo observar, la -

mineralizaoión metálica primaria está oonstituida principal

~ente por pirita y calcopirita, oon menores cantidades de -

bornita. 

Estos minerales están diseminados en el skarn de -

epidota y, en una proporción mucho menor en el skarn de epi

dota y gr ana te. 

La ley promedio de las oapas más miner a lizada s es

de 25 a 40 gr. Ag/ton., y de cobre entre 0 . 80 a 1.20%, en -

tramos no wayores de 30 m. de longitud. Estos tramos están

separados por zonas con leyes máximas de 5 gr. de Ag/ton. y¡ 

0. 3% de Cu. 

En superficie y en gran parte de las obras se en-

cuentran los productos de oxidao ión de la pirita y oa loopir! 

ta, siendo los más abundantes las limonitas de fierro 

(goethita, FeO (OH) ) Y la orisocola (Cu Sl 03.n H20) oon oa~ 

tidades pegue ~as de malaquita ( CU 2 (OH)2 1 co~ ), también 

es frecuente encontrar n6dulos de hematita . (al gunas oapas -

del socav6n San Roberto y del Ojito están constituidos oasi-

o exclusi van:.en te por este minera 1) • 

No se observaron minerales de enriquecimi ento se--

oundario, pero parte de la bornita presente puede ser de este 

origen. 
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OBRAS L.T.;;'¡¡:RA.S. 

Las mayores obras mineras del prospecto de cobre _ 

se encuentran en la parte oriental. Las más importantes son: 

1:ina Santa Julia. - Es la mayor mina del pr ospecto

y la que presenta mayor mineralizac16n. Su entrada pr inci -

pal es el Tiro Santa Julia, pero ti ene dos oOoas a superfi -

ole; consta de tres niveles a profundidades de 6, 11 y 15 

En la zona del Tiro tiene una extens i 6n ~áxi~ de 75 m., so

bre una al ternancia de oa pe. s ae ske rn de epidota y ae epi do

ta y gr anate . El profuedio de 75 muestras tOffis das por T. ? _ 

Clendenin en el año 1927 ensayaron 1.42% Cu con un ancho de -

1.40 m. Aunque el promedio es muy interesante en une exp lo-

tac i 6n a gr an esoala es de relativa importancia por que la _ 

siguiente capa de mineralizaoi6n eoon6mica se enouentra 

aproximadamente 100 m. el bajo de elle . 

Tiro 5 de ¡:ayo. - Tieoe 12 m. de profundidad y 50 m. 

d~ exteosi6n máxima en dos niveles, comunioados a superficie 

por el tiro y por otras dos booas. Su ancho y ley promedio

son 1.20 m. y 1.25% Cu, en un total de 42 muestras . Al bejo 

de la capa de skarn de epidota expuesta en esta mina, el me 

tamorfismo de las capes y en oonseouenoia , su mineralizeoi6n 

son muy irregulares. 



- 58 -

Socavón San Roberto.- Consiste de un SOCAvón ]ige

earuente inclinado de 27.5 m. de longitud con dos rebajes en

su parte medi a y f i ne l . La obre expuso una capa de 1.0 - 1.6r 

m. de potencia con leyes de 1 . 0 y 2.0% de Cu en un trame de-

15 m. 

Socavón El Ojito. - Se di6 desde el arroyo rle La -

Longaniza con la f inalidad de llegar a l ba jo de la ~inerali

zación expuesta en la ¡ü na San Ro berto . La obra se inició-

sobre unas capas de skarn con alto contenido de hemetita con 

una longitud de 20 m. fué suspendidO ª1ñ habe r e ncont r edo -

mineralización económica. 

Tiro Santa 1:ar1a.- Se localiza fu era de l a ZOT!8 

mineralizada sobre une área de caliza recrista l izeda . Se e~ 

cuentra inundada y se ignora si tiene l abore s a prof undtdad

a sí como su fiDelidad. 

Ha y a l gunos trabajos 1ue tienen desa rrol l o s en su

parte infer ior, los más importantes son l~ fi Tir os 4 , 5 y 6 , 

además las áreas de cuprita y del Tiro No. ), que están hun

didas actualmente. 

En ca si t odas las obras , l os desar ro llo s se hicie

ron sigu i e ndo capa s mineralizadas 8 rwmbo, con numerosa s 

conexion es de una zona rica 8 otra, y sub i e ndo o b jendo en

senti do del echa do cU9ndo se encontr aban clevos ~uy ricos . -

Por estas r azones, l a apari enc ia de las labores en conjunto 

es de ur.a mi ns muy irregulsr. Fig. No. 6. 
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MINAS LAS EULALIAS. 

Localizaoi6n y V!as de Comunioaoi6n. 

Los yaoimientos de Pb, Cu y Zn de la mina Las Eul! 

lias se localizan en el flanco poniente de la sierra Santa -

R1 ts a 2.2 km. a.l suroeste del Tiro San Bartolo y 1.1 !cm. al 

poniente del 'l'iro La Cruz de la Mina de San Sebastián. 

El oamino que desprende al poniente de le mina Ti

ro Ganerel llega a la zona de las Eulalias pasando por las -

r~nch~rias de El Terrero y la Cruz. En el Terrero se des--

prende un camino hacia el oriente, llegendo a la zona de la-

ina Las Eulal1as. Los oaminos son transitables en toda 

épooa del a ño. 

HISTORIA Y PRODUCCION. 

Para el a ño de 1907 ya se habian efectuado algunas 

obras mineras, pues los denuncios de los lotes El Pabel16n y 

La Santa Eulalia ya los mencioneban. 

El primer concesionario de que se tiene referenoia 

fué The Emplre Zino Co., que traba j6 108 fundos irregularme~ 

te hasta el a ño de 1913. ouando por los proble~s revoluoio~ 

rios abandon6 la regi6n. 
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Desde el a co de 191) a 1950 se trebaj6 la zona con 

pequ~ños propietarios y gambusinos. 

En el a ño de 1951 La American Smelting and liefining 

Co. abrió un socavón de 60 m. y posteriormente sigui6 con un 

crucero a r umbo de la estratificAci6n sobre unos ~~ ntos ango~ 

tos con valores de PO, Cu y Zn , los cuales fueron e xplotados 

por corto t iempo. Desde el crucero se dieron barrenos a di~ 

mante para e~plorar, la continuidad de los mantos, cortándo

los muy angostos y con mineralización de ba ja ley y erráti--

ca. 

Recientemente la Cía . Industrial l!. inera 1:éxico, S. 

A., (anter i onnente As~rco) ha efectuado métodos indirectos -

de exploraoión, como muestreo Geoquímioo y levantamiento s -

Geofísicos. 

FISIOGH ,UTA . 

La zona tiene una elevaci6n aproximada de 2000 m.

sobre el nivel del mar sobre el área ponieote y asciende 

hacia el ori9nte hasta alcanzar a proximada~ente 2300 ~ . en -

la sierra d ~ S~nta Rita. Las pendientes son suaves y arre-

dondeadas y drenan al arroyo de La Longaniza que corre hacia 

el sur. Está constituída por calizas de la Formaci6n Zuloaga 
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en estrato s gruesos, mostrando oon frecus ~cia un metamorfis

mo intenso, la estratifioaoión tiene un rucbo casi norte-sur 

con echados suaves hacia el oriente. 

En las áreas cercanas al arroyo de La Longaniza -

los afloramientos a.e oaliza es-;;án cubiertos por caliohe, ---_ 

aluvi 6n y depósitos de talud. 

GEOLOGIA. 

La única forma ción que aflora es la Formación - -

Zuloagé , pero no es uniforme, presenta metamorfismo de muy -

diversos grados. CI18ndo fresca consiste de oapas gruesas de

calizas puras de color gris-oscuro a azuloso, que alternan -

con capas de 10 cm. de caliza a r cillosa con esporádico s n6dE 

los y lentes de pedernal. Fig. No. 2. 

En donde está metamorfoceada , destacan dos roces -

diferentes : La más abundante es UDa tactite o s karn de gra

nate cuyo color varía de verde brillante a pardo rojizo cle

ro. Se ~r6senta en pequeuas áreas de forma irresular que 

elterns con cs li ze fr esca o recristalizada. Una variante de 

estes tactitas se encuentra en la zcne de los labrados anti-

UOS. Aquí disminuye la ca ntidad d e grana te en la roca y se 

presé~ta en silicatos de color gris-verQ~so, de forKa hojosa 

o acicular, el cual se le ha clasificado tent~tiva~nte COillO 
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aotinolits o tremollts . ~St6 si lica to esté asooiado a oaloi

ta y ouarzo. 

Otro metamorfismo pre sente en la zona es l a silioi

ficaci6n y la recrista lizeci6n de la oaliza. Su cont a cto oo n 

la t a otlta es gra duel, pero Se puede fij er una f r a n ja en don

de casi desa parece uno de los dos tipos y se in ore~acta el -

otro. 

Eo se observó ni nguna estructL r e importa nte en l a -

zona , yero la f a lla ! •. orelos, se prolonga aparentemente hacla 

l a s Eulalias , aunque por el oa liche y los depósitos de t a lud

no fué posiole su 10calizaci6n. 

~¡;nJErtALOGIA DEL D:d:P05ITO . 

La mine r a li zao16n se pr esenta en dos fo rma s . La-

primere consiste de oa lcopirita con trazas de bornita asoola 

da s al Ska rn de gr 8nate . Aunque en algunos puntos este tlpo

de mineralizaci6n es rica, carece de continuidad y a l a vez ,

las leyes varían muy fuertemente. Como las área s oon s ka rn -

de gr ana te son muy pe ~ue -as , no existen posibilid~ d~s de ex-

plota ci6n econ6mica de es tos miner 91es a gr a n esca l a . :d:sta 

mineralizaci6n es del tipo de met a s omatismo de conta oto . 
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La segunda consiste de estalarita con t r azas de ga 

lena y oalcopirita asociadas a la tremolita , c uarzo y calcita , 

se presente en forma de mantos irregulares dentro de clertas 

oapas que tienen una granitlzación menor que las tactita s ~e~ 

oionadas anteriormente . La presencia de ére8s con tremolite 

y esfalerita haoen interesante el depósi to . Esta mi 2er al ize

ción es del tipo de reemplazamiento hidrotermal. 

OBRAS L:n:ERAS . 

A exoepción del socavón de scrit~ el re sto de las -

obras mineras de la zona son oatas o labra dos muy superficia 

les que, en su mayoría fueron abiertos antes de e s~e siglo en 

sitios oon menas rices visible s . En l a parte sur de la zona , 

hay un tiro vertical inaccesible que , por el tama ~" o de su te

rrer.o debe de tener más de 20 m. de profundidad, se lvo que -

tenga desarrollos horizontales o labracos . El Terr ero cons is 

te de material pir1tico tuerteffiente oxidado, pero sir tr ~~~ s 

de menas de plomo, cobre o zino. 

1.."INA EL POTOSI. 

Looalizac i ón y vías de oomunica ción. 

El yacimiento de oobre y zino de la Mina El Potos! -

8. lo~liza en el flanco poniente del Cerro de La Longaniza a 
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1.5 km. al poniente del área de Las Bibianas. 

El camino para llegar a la Mina El Potosí, se des

prende de la brecha Charcas - Sento Domingo y se dirige ha-

cia el sur a la ~ina El Potosi, localizada a 200 m. del ran

cho El Terrero. Los cami nos están en buenas condiciones y -

son trensitables en toda époc~ del a ño. El recorrido es de -

6 km. a pro~imadamente y se efectúa en 15 minutos desde la -

Mina Tiro General de la Unidad de Charoas de la Industrial -

Minera México, S. A. 

F¡SIO~RAFIA. 

La zona de estudio tiene una elevación de 220C m. 

sobre el nivel del mar. Las pendientes de los cerros son -

suaves y arredondeadas y drenan hacia el arroyo de La Longa ni 

za que a su vez es afluente del arroyo El Sauz que oorre ha

cia el sur. 

Está constituida por arenisca s y lutitas de la Fo~ 

macióo La Joya eo estratos 00 uniformes , y mostrando un io-

tenso metamorfis~o sobre la s ereo iscas , por esta CBUSa 00 se 

define el echado y rumbo de las C8 p~S. 

Eo área s cercanas a los arroyos, los afloramien--

tos de arenisc8s y lutitas están cubiertas por aluvión y de

pósitos de talud. La vegetac i ón es raquítica correspondien

te a zonas semidesérticas. 
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GEOLOGIA. 

Le única for.meoi6n que aflora en esta área es la 

Formaci6n La Joya, pero no es uniforme, ya que presenta un 

metamorfismo intenso sobre las arenisoas, y lutitas, siendo -

las arenieoeR de oolor gris-claro de grano tino de 2 a 3 m.-

de potencia y las lutitas de oolor violeta al intemperismo,-

de fractura astillosa y laminar. 

Sobre la zona metamorfoceada destaoa una roca gris

claro silicitlcada de greno fino, muy denea olaeificada tent~ 

tivamente oomo oaliza aroillosa. Esta oaliza no presenta un

metamorfismo gradual, ya que sobre los oontaotos oon las lut! 

tes desaparece brúsoamente, dando un aspeoto al área de apófisis 

irregulares de fuerte oolor90ión rojiza-amarillento ooasiona-

do por lA oxidación y lexiviaoi6n de los sulfuros de oobre y

tierra. 

No ss observó ningún afloramiento de rooa ígnea re! 

ponsabls de este metamorfismo, posiblemente esté a profundi-

dad o oubierta por sedimentos. 

La estruotura o estruoturas importentes en el área

son dos fisuras paralelas oon rumbo S 70° E oon echado haoia

-el sur de 57°. Fig. No. 7. 

La más importante tiene una potenoie. de 1.70 m. en

UDa longitud de 110 m. donde e!té aflorando, aouffándose long! 
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tudinalmente. Su extensi6n ~x1roa que se pudo observsr es -

de 200 m. aproxi~dos perdiéndose en algunas áreas por est~r 

oubierta. A la profundidad de 60 m. aprozimadamente la roca 

que enoeJona esta fisura es una caliza siliciflcada sin dis~ 

mlnaciones de sulfuros, con un sis t~ma de pe;ue[.as fractur"ls 

rellenas de sulfuros de cobre y fierro. Esta fisura esté mi 

neralizada con un alto contenido en Cu y Ag en forma de cal

copirita y tetraedrita, con un ancho ~romedlc de 1. 30 m. y -

ley de A! 120 gr., Pb 0.4%, Cu 1.30% y Zn 3 . 5%. 

La segunda fisura está aflorando 40 m. al norte -

oon respecto a la primera. No s e aprecia ninguna evide ncla

geológica sobre superficie ya que en su meyoría est~ cubier

ta par sedimentos, en áreas en qu~ aflorEl presente una poten. 

oia máxime de 0 .20 m. rellena de su lfuros de oobre. 

El área de mayor interé s geo16gico se localiza ha _ 

cia el ori~nte , sobre el contacto de estas fisuras C0D los -

oarbonatos de la Formaci6n luloaga, ya que los carbonatos 80n 

más senslo1es al ree~plazemiento de l~s soluciones minereli

zadas originadas por una posible roca !gnea intrusiva que -

ooasion6 las áreas metamorfoceadas y miterallzendo las fisu

ras. 

ldlJ'ERALlZACION. 

Bn la mineralogía del dep6sito destaca la caloopl-
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rita y la tetraedrita asociada a las vetas de fisura. La pr! 

mera esté pr9sente com~ clavos fuertemente reemplazados y 

r elle nando pequeñas fracturas con trazas de bornite y asocia

da a éstas se encuentra la tetraedrita oomo pequeños puntos

oscuros diseminados. La mioerelizaoi6n es de t1po hlpoter-

ma l a mesotermal por la mineralogía present6, oon reemplez8-

miento hldrotermal, que hace lnteresant~ el prospecto al --

or i ente por que pueden formar cuerpos de reemplazamiento so-

bre el contacto 1e las fisures 000 los oarbonatos, para 18s

posibilidades de ~x910taci6n económica formando en sí ouer-

pos de reemplazamiento mineralizados de alte o ba j a ley y de 

gran tonelaje. 

OBRAS MINERAS. 

Las obras mineras looalizadas en el área son El -

Tiro San Juan, de 35 m. aproxilll!ldamente de profundidad; Tiro 

San Bartolo, de 54 m. aproximados de profundidad y Tiro San

ta Elena de 40 m. a proximado s de profund.idad. Todos ellos -

comunicados por un nivel de 150 m. de longitud a una profun

didad de 50 m. de superfioie. Aotualmente se encue ntrsn inua 

dados con el espejo del agua a 6 m. del brooal del tiro San

Bartolo. Fig. No. 7 

Al suroeste del área a 60 m. aproximados del tlro

SAn Juan se localiza un sooavón de 40 m. de longitud posibl! 
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mente esta obra se hizo oon la fine l1dRd de cortar le veta _ 

superficialmente ya que en este extremo no eflora. 

MINA li:ORELOS. 

Los yecimientos de Fb, Cu y Zn de la ~lna ~orelos

se localiza en el flanco poniente de la Sierra de Sa nta ni te 

a 3.5 km. Rl suroeste de la Unidad de Charcas. 

Sobre el oamino de la Mina El Potosi a 0.5 km. al

sur en el ranoho El Terrero, se desprende un oami no al ori~~ 

te que Va a la Mina Morelos; los caminos están en buenas con 

dioiones y son tr3nsitables en toda épooa del e ~o. 

El re~orrido es de 5 km. apro:xi!IBdamente y se - -

efectúa en 15 minutos desde la Mina El Potosi • 

FISIOGRU'IA. 

La zona de estudio tiene una eleveci60 de 2000 m.

sobre el nivel del roa: en el área poniente y asoiende hacia

el oriente hasta alcanzar 2300 m. en la Sierrl1 de Santa Rite. 

Las pendientes son suaves y arredondeedas y sus 8eourrimien-
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os drenan al arroyo Morelos que a su vez es afluente del 8rro~ 

yo del Sauz que oorre haoia el sur. 

Geológi'::dmente está consti tuída por cal1zs.s de 

la Formación Zuloag8 en estratos gruesos con un rumbo casi 

norte-sur con eohados suaves hacia el oriente y areniscas, 

oonglomerados y lutitas de le Formación La J oya en estratos -

no uniformes y mostrando un met5morfismo incipiente . 

Gran parte del área se encuentra oubiert~ por alu

vión y caliohe, teniendo un~ veget~oión muy raqultioa oaraC

terística de la zona semidesértica da México. 

GEOLOOIA. 

Las únicas formaciones que atloren en el área son: 

La Formación La Joya y La Formaoién Zuloaga, pero no son uni 

formes. 

La Joya consiste de areniscas y lutltas, las are-

nincas de color gris-claro de grano fino, amarillas por 1n-

temperiamo y l~s lut1tas de color violeta por 1nt emperis~0,

de fra ctura astillosa y laminar. 

La Formecióp Zuloaga consiste de caliza fi nament e 

recristellzeda de grano fino de estre tificRción gru esa . Fig . 

Ha. 2. 

La estructura más importante es la f alla Uorelos -

co::. un rumbo N 40 ° W con echarlo al N"' r', 62° .- ? :; •• de P2 
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tencia, su afloramie nto es d~ 100 m. longitudinalmente. Es

ta fisura que oorre hacia el noroeste se enouentra rellena -

de ~tllfuros de oobre y zino . forma ndo ouerpos de reemplaza-

miento sobre el contaoto con los carbonatos de la formaoión

Zuloaga de 1.5 a 2.0 m. de potenoia, localmente esta estruo

tur a lleva el mismo rumbo que el oontacto de las formaoiones 

La Joya y Zuloaga por lo que le da mayor interés geo16gioo -

ya que si se oonserva este tren de mineralización, se unirla 

con la estruotura de la Mina El Potosi, y la estruotura del

área Las Bibia nas y La Bufa. Estas estruoturas tienen rumbo 

N - S. Considerando estas evidenoias geológioas, reviste ig 

terés primario el erea locali zada al oriente de El Potosi, -

al sur de Las Bibianas, sobre el contaoto de las Formaoiones 

La Joya y Zuloag'1. 

Haoia e 1 sureste la fa lla ~lore los se enouentra po

siblemente desplazada por el arroyo Morelos. En superfiole

no se encontr6 ninguna evidencia geo 16gica de desplazamiento 

por los numerosos dep6sitos de talud y callohe looalizados -

sobre el arroyo. En el interior de LA mina las obras mine-

res terminan al llegar al arroyo d~ la Mina Morelos. 

En la superfioie no se 10oaliz6 ningún eflorami~o

to de roo a 19nea intrusiva, pero según datos de pertoraoi6n

con lodos demuestran le posible localización de una roca !gnea 
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lntrusiva hacia el oriente cercaos al arroyo W.orelos a la ah 

ture del Ni vel 100,40 m. bajo superfioie. Posiblemente esta 

rooa fué la que di6 origen a la mineralizaoión y al metamor

fismo del área. 

MINERALIZACION . 

En l~ mineralogia del dep6sito los minerale s pre-

sentes son la oalcopirita y eSfalerite, rellenando a la veta 

de fisura, la oalcopirita se presenta oomo clavos !IliDer~l1-_ 

zados y diseminaoiones de esfalerita sobre la veta y en los

posibles cuerpos de reemplazamiento. La esfalerita se pre - 

senta masiva con disemioscione s de caloopirita. Los minera

les de gf.lnga en el depósito son la piri te y calci ta . EEte

mineralizac i 6n es del tipo mesotermal. 

OBRAS MINERAS . 

La prinoipal obra minera es el Tiro Uorelos con __ 

una profundidad de 55 m. aproximadamente y con tré s niveles

separados 20 m. entre sl. El nivel de mayor desarrollo es el 

nivel 200 siguiendo el rumbo de la estruotura hacia el noroe~ 

te oeros de 300 m. El nivel 100 sigue el rumbo de la estru~ 

tura 150 m. y el nivel 3 tiene cerca de 15 m. de desarrollo. 

lig. No. 8. 
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Además existe e l Tiro San Franoisoo looalizado --

150 m. el euroeste del Tiro ~orelos, de )0 m. de protuodi-

dód y un nivel de )0 m. de desarrollo haoia el sur. 

Estas obras se enouentren aotualmente inundadas -

con el e spejo del agua e 10 m. del brooa l de los tiros, ad! 

rre s de inacoesibles por derrumbe de la s éreas minadas • 
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VIII CONCLUSIONES Y RECOUENDACIONES. 

CONCLUSIONES. 

El área de estudio es de mucho interés geológico

económioo ya que en ella se l ooal iza l a intersección de dos 

sistemas prinoipa l es de mineraliza oi6n. ,t'ig. N" 9. 

~l primer sistema con un rumbo SE-NW siendo en él 

donde se looalizan los yacimientos de Leones-Santa 'Isabel.

La Reyna (fuera del área de estudio ) , U1na La Bufa y Las -

Bibianas. 

Estos yacimientos lo forman vetas de fisura y cuerpos de -

reemplazamiento asociados a estas, .obre el oontaoto 19neo 

sedimentario • 

El s s gundo sistema de mineralización tiene un --

rumbo N-S y en ~l se looalizan los ya cimientos de la MinA -

Santa Kulalia (mantos) y Mina Morelos (veta d~ f i sura), --

sobre el contacto de le ~ormaci6n Le Joya oon la Formaci 6n 

Zuloaga • 

Le lntsrsecc16n de estos dos sistemas ae localiza 

en el área conocida localmente oomo Les Lupes. Numerosos -

labrados superficiales antiguos sobre zonas de tuerte al te

ración hidrotermal (oloritizeéi6n y epidotizaci60 J. 000 --

sulfuros econ6micos (estalerita y galena). Son evidencias -

de estructuras a profundidad. 

Otro sistema de mineralizaoi6n lo forma la veta -
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de fisura de la Uina Rl Potos1,oon E_W sobre la Formación _ 

La loya. El area de inter's de este sistema se looaliza __ _ 

sobre el oontaoto de esta fisura con las oalizas de la ~or

maolón Zuloaga. 

RECOMENDACIONES. 

Son muchse las posibilidades del emplazamiento de 

cuerpos de mineral sobre 18s áreas de interés y sobre los _ 

sistemas de mineralizaci6n, es recomendable un programa de 

geofísioa (electromagn'tiooJ, geo16gi8 8 detalle en las 

áreas an6malas, y poateriormente barrenaci6n a diamante, __ 

basado en los datos estructurales y estratigráfioos, para _ 

explorar estas perspeotiv8s. 
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