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RESUHEN: 

El área de estudio se localiza en la porción 

noroeste del Estado de Sonora, a. 100 km. aproximadamente al í• 

noroeste de Caborca y a 40 km. al sureste de Sanoyta. 

En el área de trabajo afloran diversos conjuntos 

petrológicos, los cuales por correlaciones litológicas, se les ha 

atribuidio 

Cuaternarias. 

edades Precámbricas, Jurásicas, Terciarias y 

El conjunto precámbrico esta constituido por rocas 

metamórficas de la facies esquistos verdes-anfibolita, representado 

por: ortagneis cuarzofeldespático, esquisto de biotita y 

hornblenda principalmente y granitos cataclásticos. La foliación 

general de estas rocas esta orienta NE 70 SW. 

La secuencia jurásica esta compuesta por varias 

unidades de origen volcánosedimentario que presentan metamorfismo 

de bajo grado a incipiente, estas consisten en: filonitas, 

metac□nglamerados, metadacitas, metaareniscas, metariodacitas, 

tobas de cristales y metaandesitas. La foliación presente en estas 

rocas tiene un rumbo general N-S. Afloran 

correlacionables con esta misma secuencia. 

intrusivos dioríticos 



Eventos volcaniccs de Oligoceno-Mioceno, depositan 

discordantemente rocas piroclasticas y secuencias ignimbriticas 

sobre las rocas mé.s antiguas. 

aluvial ampliamente distribuido en el área de estudio. 

un falla de cabalgadura can 

El contacto entre 
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material representado por 

los conjuntos Precámbrica y 

cuaternario esta El 

esta representado por Jurásico, 

orientación general norte-sur y vergencia al este, que aflora de 

manera discontinua a lo largo de 4 Km. aproximadamente. En las 

zonas de contacto se observan é.reas de intensa cizalla con rocas 

cataclasticas y miloniticas con echados de angulas altos tanto al 

este como al oeste. El proceso deformacional, provocó metamorfismo 

de bajo grado en las rocas afectadas, foliación, plegamientos y 

cabalgamientos. 

Se identifican seis fallas de cabalgadura (cuando 

menos) dentro de la secuencia jurásica; La presencia de ''astillas'' 

de rocas miloniticas precámbricas entre las unidades jurásicas es 

clara evidencia de estas fallas, Las cuales tienen una tendencia 

sdbparalela a la falla principal que pone en contacto al 

Precámbrico sobre el Jurasico. 

Fallamiento de normal esta presente en toda al área, 

siendo mas reciente el orientado NW-SE, producto del movimiento 



distensivo que da lugar a la formación de la provincia fisiografica 

de Sierras y Valles Paralelos. 

iJt-La mineralización en Quitovac, ocurre a lo largo de 

zonas de cizalla, relacionadas con fallamiento compresivo de baja 

ángulo, donde se presentan brechas y vetas de cuarzo con valores de 

oro. Por procesos erosivos se a formado una ,amplia zona de 

depóSito de oro de placer, 

area. 

que hace de mayor interes económico el 
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1.- GENERALIDADES: 

1.1.- LDCALIZACION Y ACCESO.- 

parte noroeste del estado de 

El área de estudio se localiza en la 

Sonora. Su ubicación geográfica la 

sitúa dentro de las coordenadas 31º26'44" a 31° 31' 1311 de latitud I 

cartas topográficas 

respectivamente. 

El Tullido H12A34 y Quitovac 

a.rea de 

de las 

H12A24 

M·S HIJOS 
P " ».ZA. 

.. 1 , enierí, 
,J -v

1

09fd 
G,.I íECA 

norte y 112º44'131' a 112º4?'23'1 de longitud cest,, con un 

40 kmt,correspondientes a la porción noreste y sureste 

El acceso al área partiendo de la ciudad de Cabarca, 

Sonora, se logra tomando la carretera federal No. 2, que comunica a 

la ciudad de Caborca con el municipio Plutarco Elias Calles 

(Sonoyta}. Aproximadamente a 107 kilómetros de recorrido (kilómetro 

213), se aparta un camino de terraceria hacia el oeste, que conduce 

al poblado de Quitovac !fig.1). De este poblado parten varios 

caminos vecinales y brechas que comunican la mayor parte del Area, 

los cuales son transitables en toda época del año. 

1.2.- CLIHA: El clima en la región es considerada coma desértico 

a ·�emidesértico, con muy baja humedad relativa y temperaturas en 

invierno menores a los OºC y cercanas a los 50ºC en el verano. 

Presenta una temperatura anual promedio de 26.?ºC, las lluvias san 

escasas, presentandose torrenciales en verano y lloviznas continuas 

en invierno. 
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1.3.- GEOHORFOLOGIA: La geomorfclogía regional del A.rea de 

Quitovac y de sus alrededores esta representada por montafias 

constituidas de rocas intrusivas, metamórficas y volcanoclAsticas 

metamorfizadas, separados por amplios valles intermontanos. 

'I 

constituidas por rocas igneas, como es el 

más 

caso 

elevadas estan 

de la Sierra La 

"!. H1Jos 
.z, 

l ::riierf, 
\, J o 0.!JÍ4 

,._J1�T"f� 

Las partes topograficamente 

Silla al norte del área de estudio, y rocas volcánicas localizadas 

en la zona sur del área. Aunque las sierras y cerros aislados 

constituidos por rocas metamórficas presentan elevaciones 

similares, no muestran pendientes tan fuertes y escarpes tan 

prominentes como las antes mencionadas. 

De acuerdo al modelo evolutivo del paisaje para una 

región de clima árido, el área se puede dividir en 

de juventud para las rocas ígneas y otra de madurez 

dos etapas: una 

temprana para 

las rocas metamórficas y volcanoclásticas metamorfizadas. 

Fisiograficamente el área se localiza en la porción 

nor□riental del estado de Sonora. De acuerdo a la clasificación de 

Er\.Jin Raisz (1964), al área forma parte de la subprovincia del 

Desierto de Sonora, 

montanas sepultadas. 

que pertenece a la Provincia fisiográfica de 

f ig. 2 l . 

Las prominencias topográficas más notables a nivel 
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regional son las constituidas por los cuerpos plutónicas con 

orientación NW-SE, mostrando pendientes abruptas y parteaguas 

La Toñita can orientación NNW-SSE , en general presentan pendientes 

agudos como es el casa de la Sierra Cubabi; La Sierra San Antonio y 

fuertes hacia sus flancos orientales. La elevación media de la 

región es alrededor de los 400 m. s.n.m., alcanzando los 

altura en la Sierra La Silla. 

800 m. de t.\'',... 1--ilJC .. ,11 GHI\,¡,... 1i& 

Ir Jenierl 
L ' Geo;og(c, 

B!BUOTECI\ 

l.�.- HIDROGRAFIA.- La red hidrografica que rige a la región esta 

formada par corrientes del tipo intermitente con patrones que 

varían de dendrítico a subparalela. Las corrientes pertenecen a la 

cuenca del ria Sonoyta que a su vez forma parte de la vertiente 

del Pacífico. Solamente en las partes cubiertas par aluvión estos 

patrones se vuelven desintegrados a causa de 

evaporación. 

1.5.- METDOO DE TRABAJO: 

infiltración y 

a).- Estudio fotogeológico del área a escala 1:5000. 

b l . - Mapeo a semidetalle a escala 1:1000 en una superficie 

de 3 Km• en la porción central del area, sobre la traza 

decabalgadura principal (Precambrico sobre Jurasicol, y 

a la prospección minera, realizado por 

Pagina - 4 

la compañía Servicios 

º"º . º'" .. ·. 

=�Jf 
J942 

ELSABl:R 
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realizado forma parte de un programa de exploración enfocado 

recolección de muestras de mano para estudio petrografico*El mapeo 



Industriales Peñoles, S.A. de C.V., donde se realizaron 

estudios geofísicos, geoquímicas y barrenacción, entre otros. 

el.- Los datos de mapeo obtenidos a escala 1:1000 se 

vaciaron sobre el plano topográfico 1:10000. Se realizó el 

mapeo del resto del área, pormedio de caminamientos y 

levantamientos de secciones topográficas y geológicas, 

continuando con 

petrográficos. 

la recolección de muestras para estudios 

E i;: M 'i 1 
H ti n 

••:;::_ _ n er . 

1.6.- TRABAJOS PREVIOS.- En el áre� Quitovac, se han realizado 
Ge 1c9\� 

B:ELJ,) TEC:\ 

estudios enfocados a la prospección minera y trabajos geológicos a 

nivel regional. Merrian (1972), realiza un estudio 

Sonoyta, en el cual menciona rocas precámbricas, 

cretacicas y terciarias. Además de identificar zonas 

del cuadrángulo 

precretácicas, 

miloníticas, 

"astillas" de rocas metavolci:\nicas y metasedimentarias, asi como 

estructuras de techos colgantes 

granitos creti:\cicos. 

de estas mismas rocas sobre 

La compañia minera Kennecott (1985), reporta una 

edad Precámbrica para las rocas metamórficas precretácicas, además 

de señalar intrusivos creti:\cicos y terciarios. 

-,iE' Silberman ( 1988) realiza trabajos regionales 

enfocados a los yacimientos de oro en el noroeste del Estado de 

Sonora, diferenciando cuatro grupos 
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incluye dentro de los yacimientos estructuralmente controlados, 

relacionados con fallamienta de baja ángulo. 

Cannors y Anderson ( 19891, asignan una edad 

Precámbricas (1700 m.a. J para las rocas gneisicas y una edad 

Jurásico Temprano Medio para las rocas metavolcanoclásticas 

localizadas al SW de Sonoyta ya al W de Quitovac. 

*Tosdal y otros ( 19901, publican un artículo, 

mostrando la geología de la porción sur-central de Arizona y parte 

del noroeste de Sonora, donde incluyen el área de Quitovac y sobre 

el cual marcan la traza de la Sonora - Moja.ve Megashear. 

Actualmente la Compañía Servicios Industriales 

Peñoles, S.A. de C.V. realiza trabajos de exploración minera en el 

área. 

Regionalmente sen han realizados bastantes trabajos 

que abarcan al sureste de Estados Unidos y el noroeste de Sonora. 

Dentro de los cuales destacan las investigaciones realizadas en la 

región de Caborca y sus alrededores. 

EL '; ., HIJOS 
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2. GEOLOGIA: 

2.1.- GEOLOGIA REGIONAL: El desarrollo de este capítulo está 
f 

basado en el trabajo realizado par Merrian l1972l del cuadré.ngula 

Sonoyta, en la geología mostrada en la carta geológica Puerta 

PeHasco H12-1 escala 1:250 000, publicada por I.N.E.G.I. (1982), en 

el articulo de Tosdal y otras 

efectuado por los autores. 

I (1990), y reconocimientos regional ._ HIJt.S 
-A 

nierflf 
,gí., 

¡ ; TECA 

Las relaciones estr�tigr�ficas y estrL1cturales se 

verán con mayor detenimiento en los capítulos de geología histórica 

y estructural respectivamente. 

En este capítulo se describirán brevemente las 

unidades mostradas en el plano de geología regional 

2.1.1.- PRECAHBRICO: 

fig 3 l. 

GNEIS Y HETAGRANITOS: Esta unidad abarca a las rocas que 

constituyen al basamento más antiguo resgistrado en el estado de 

Sonora, reconocido en la región de Caborca como Compleja 

Metamórfico Bamori (Longoria et. at. 1978). Los minerales que la 

constituyen son cuarzo, feldespato potásico, biotita, clorita y 

epidota. Estas unidades se formaron a partir de rocas sedimentarias 

e ígneas las cuales han sufrido metamorfismo regional que les ha 

propiciado una. textura. gneisica y/o esquistosa, sin embargo 
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dentro de las mismas rocas es posible encontrar 

aprecia aun la roca original. 

zonas donde se 

Manifestaciones de esta unidad se localizan en 
;(< 

Quitovac, Sierras la Toñita, San Antonio, San Francisco y 
f. • 

afloramientos al norte de Bahia de San Jorge y Sierra Blanca. \ 
' I 

ANFIBOLITAS: 

medio a fino, 

Esta unidad se caracteriza por su color verde 

roca cristaloblAstica con textura de grano 

Huok 
" •n: ZA 
r,,cc e 1 ·- . ( C � ' 'uer f 

. '· G:"'u ogíd 
BIBLIOTECA 

donde las principales minerales que la constituyen 

oscuro a negro. Es una 

son hornblenda y plagioclasa, tenie�do como minerales secundarios 

clorita y epidota. Generalmente la unidad se comporta masiva, 

detectandose lugares con textura esquistosa. El protolito fomadar 

pudo ser a partir de rocas volcanicas de composición máfica a 

intermedia. 

Afloramientos de esta unidad se localizan al norte 

de Bahía San Jorge, al noroeste de Sonoyta , al sur de Quitovac y 

dentro del area de estudio. 

SECUENCIA SEDIMENTARIA PRECAHBRICA: Litología similar a esta 

unidad, es la conocida en los alrededores de Caborca, la cual esta 

constituida por la intercalación de capas dolomíticas, areniscas de 

cuarzo y en menor proporción lutitas, de edad Precámbrico tardío 

(Cooper y Arellano, 1946, en Herrian, 1972). Las rocas presentan 

cizallamienta que no fue tan fuerte como para borrar las 

características sedimentarias de la unidad. 
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La unidad esta representada por pequeñas sierras en 

las cercanias a Estación Almejas, municipio de Puerto Peñasco. 

2.1.2.- PALEOZOICO: 

No 

este trabajo. 

2.1.3. HESOZOICO: 

se han reconocida rocas asignables a esta edad, 

regional mostrado en 
., ' 
1/ 

.. j 
"'� 

ZA 
,, �-:ierf1 
· Jaío 

,'1:c4 

dentro del área que abarca el plana geológico 

COHPLEJO HETAHORFICO: Esta ·representado por ortogneis que 

posiblemente marquen los primeras episodios de emplazamiento 

durante el Mesozoico, abarca este complejo además rocas tales como 

cuarcitas, metaareniscas, filitas, y meta.conglomeradas, 

intercalados con 

dacitas. 

rocas metavolcánicas que varían de andesitas a 

El metamorfismo que afectó a esta unidad, varia de 

bajo a muy bajo grado, generalmente se observan minerales como 

clorita y epidota. Los afloramientos de esta unidad se encuentran 

en forma de cerros y lamerías con pendientes suaves. Se localizan 

en la porción norte y oeste de Sonoyta, en la porción este del 

plano y al sur de Quitovac. 

GRANITO CRETACICO - TERCIARIO: Unidad ígnea intrusiva de 

textura fanerítica equigranular que varia en composición de 
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granito a cuarzomonzonita. Se localizan cuerpos intrusivos 

hiperalcalinos caracterizados por la presencia de micas de 

muscovita y biotita, los cuales se han incluido dentro de esta 

unidad. En algunas localidades estos cuerpos se presentan afectando 

a las rocas Precámbricas y Mesozoicas y en otras zonas se 

encuentran cubiertos por rocas piroclasticas terciarias. 

2.1.4.- TERCIARIO: 

ROCAS VOLCANICAS TERCIARIAS: Esta unidad esta compuesta de 

rocas piroclásticas que varian en composición de andesítica a 

riolítica, generalmente se presentin pseudoestratificadas, aunque 

en algunos lugares se encuentran masivas. Afloran cubriendo a las 

rocas intrusivas y metamórficas más antiguas, mostrando actitudes 

semihorizontales. La coloración característica de las rocas varía 

de gris a café rojizo o pardo oscuro, mostrando una textura 

generalmente porfirítica, aunque en algunas localidades es de 

caracter afanítico. Es tan rocas estan relacionados con los 

episodios' volcánicos que originaron la Sierra Madre Occidental. 

los afloramientos de la unidad se localizan en el 

este y sur del área de estudio hacia el oeste de Sonoyta y 
' ampliamente distribuidos en la porcióri este del plano regional 

.. 
2.1.5.- CUATERNARIO: 

' ROCAS VOLCANICAS CUATERNARIAS: La unidad esta constituida· 

por derrames basalticos de olivino, de color negro y textura 

afanítica con estructuras vesiculares, depósitos pircclasticcs 
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subordinados y conos cineríticcs en donde se observan brechas 

volcanicas y tobas lapilli asociados a estos. 

Esta uOidad se:encuentra formando el �ampo volcanico 

del Pinacate, edificada durante el Pleistoceno Tardío, 

manifestaciones de menor importancia se localizan aproximadamente a 

15 Km al sur de Quitovac. 

ALUVION: Depósitos cuya granulometria es variable en toda el 

area. Esta unidad abarca el material aluvials, eólico, palustre y 

litoral, localizados en los amplios valles intramontanos y zonas 

costeras. 

2.2. ESTRATIGRAFIA: 

Las rocas expuestas en el area, no han sido 

definidas formalmente en estudios anteriores, en este trabajo los 

nombres utilizados para diferenciar a las unidades se han de 

··':.considerar informales,.-- por no tener las bases ne ce s e r í as para 

-·· .•. 
dEfinirlas formalmente. 

En el área de estudio se han diferenciado una serie 

génesis y características estructurales. 

de unidades_litológicas, basandose principalmente en composición � 

·t�t 
1942 

ELSABEJ< O,: 
BIBLJH,u¡,¡ '11 a�' UJos 

07ECADE €2� 
EXACTAS y NAritft; �Pagina - 13 



Se realizó una columna esquematica del á.rea de 

estudia, de acuerdo a la posición que guardan las unidades en el 

campo con respecto a la traza de la cabalgadura Precámbrico sobre 

Jurásico lfig. 4). Debido a las catacteristicas estructurales del 

á.rea, · es difícil definir si la posición ,ctual de la unidades 

jurá.si�as es el orden de su formación. 

� En este capítulo se procede a describir las unidades 

litológicas, iniciando en el Precámbrico para concluir en el 

Reciente. 

2.2.1. PRECAMBRICO: 

EstA representado por un complejo metamórfico, en el 

cual se han diferenciado dos unídades: Una unidad constituida por 

ortogneis y metagranitos y otra mas caracterizada por esquistos de 

hornblenda, biotita, clorita, muscovita y sericita. Las "do s 

unidades presentan metamorfismo de la facies esquistos verdes- 

anfibolita. 

2.2.1.1. ORTOGNEIS: 

LOCALIZACION, EXTENSION Y MORFOLOGIA Esta unidad se localiza 

distribuida en la porción oeste · del área de estudio, con excepción 
' 

de la .·pa�te sur, donde se encuentran cubiertos por tobas 

terciarias. Morfológica.mente esta unidad constituye partes 
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topogr-áficas elevadas, mostr-ando pendientes y r-elieves suaves. 

Ocupa aproximadamente el 40% del área. 

LITOLOGIA: La unidad esta caracterizada por un cuerpo 

gneisico, 

potá.sico y biotita, mostrando textura 

cuarzo, · feldespato 

granolepidoblástica 

constituido principalmente por 

perfectamente difenciable (apéndic� A, muestras: Q-1,2,12, ,37 y 

46). Dentro de esta .unidad se han determinado· zonas con mayor 

concentr-ación de plogioclasa, hornblenda y disminunción en el 

.porcentaje de feldespato� notorio por la coloración que adquiere el 

gneis en el terrena, el cual varia de un color rosa claro en zonas 

con predominancia de cuarzo y feldespáto, a colores gris donde la 

concentración de plagioclasas y hornblendas es mayor. 

En la parte norte de este afloramiento, se observa 

un intrusivo cataclá.stico de composición· muy similar al gneis 

(apéndice A, muestras: Gl-27 y 30) Para los fines de este trabajo 

·se han considerado a ambos como una misma unidad. 

GENESIS: Por la gran extensión �ue ocupa esta unidad en el 

área de estudio y por su homogeneidad_litológica, n c's da a suponer 

que la roca del gneis, ··c-□rresponda· a un intrúsivo de 

c-□ .. mposi,.Ción granítica con variaéiones a granodioritica, el cual 

sufrió metamorfismo regional de temperaturas y presiones moderadas, 

correspon9ientes a las facies de esquistos verdes-anfibolita, y 

posteriormente un metamorfismo dinámico. 
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• cabalgando a la secuencia Jurasica, 

encuentra unidad se Esta 

' a través de una falla inversa 

ESTRATIGRAFICAS: RELACIONES 

que se extiende por mas de cuatro Km., con un rumbo preferencial 

norte-sur y vergencia hacia el este. Las diferentes unidades con 

' las cuales se encuentra en contacto.esta unidad,' de sur a -n�rte�son 

las siguientes: ·· metareniscas, metaconglomerado, filonitas, 

nuevamente metaconglomera-dos y tobas de cristales en la. parte 

· norte del contacto. En la parte sur, el afloramiento se "e n c ue n't r a 

cubierta en discordancia por rocas volcanicas terciarias y por 

depósitos cuaternarias ne consolidados (apéndice B' plan□ 

ge□lógic□l. 

Hacia la zona de contacto con la secuencia jurasica, 

la deformación que muestra la roca es muy intensa. De esta zona, 

'hacia el centro del gneis, existe variación en la intensidad 
' 

de 

deformación, graduando de una milonita en las cercanias � la falla, 

a una _textura cataclástica y finalmente, 
. ' . 

Una textura gneisica 

caracteristica de la unidad .. 

. EDAD. Y CORRELACION: Connors y Anderscn (1989), en trabS.jos 

recientes realizados en las ·cercanias .. , de Sonoyta y �uitovac, 
-.:..: ··asignaron una edad ·aproiimada d� 1700 �:a. para· rocas gneisicas y 

.. . .... -metagranitos . Connors· (coffiunicación personal,1989), sugiere que el 

gneis expuestos en Quitovac, corresponde a esta edad o posiblemente 

sea más a�tiguo. De acuerdo a la edad y caracteristicas presentes, 

la unidad puede ser correlacionable con rocas pertenecientes al 
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CUATERl:ARIO 
TERCIARIO 

JAnd 

Qal 
Ttb 

JTbc 

JRiod 

Aluvión,arenas y conglomerados 
Rocas volcánicas riroclásticas 

Meta Andesitas 

Toba de cristales 

!-:eta Riodaci ta 

JURASICO 

PeGn 

PRECA!.:BRICO 

JAr 

JDac 

JCg 

!-\eta Areniscas 

�'.eta Daci ta 

�eta Conglomerado 

Filonita 

Esquistos 

Gneis y granitos 

FIG. 4 COLfü\NA ESQUEMATICA DEL AREA QUITOVAC 



FIG. 5 Milonitas provenientes del gneis cuarzo-fel 
despático precámbrico, localizadas sobre la 
traza de la falla principal. 

' 



' Complejo metamórfico Bámori, descrito por Longoria y otras (19781, 

en las cercanías de Caborca, Sonora. 

2.2.1.2. ESQUISTOS: 

LOCALIZACION, EXTENSION Y HORFOLOGIA: Se localiza en la 

porción centro oeste ;del área de estudio. 

unidad se comporta como un cuerpo tabular, 

En su parte sur esta 

con una longitud de 2.5 

Km. y un rumbo general de NE 15°, inclinado 40° hacia el NW, 

manteniendo un ancho promedio de 60 m.; / Se presenta ademas coma 

pequeños 11stock" dentro del gneis. Hacia la parte noreste el 

afloramiento se vuelve más extenso y estructuralmente más compleja. 

Morfológicamente la unidad se presenta en lamerías suaves en su 

parte noreste, la porción suroeste esta controlado por la 

morfología del gneis en el cual está ''emplazada''. 

LITOLOGIA: La unidad esta representada en su mayoría por 

esquistos de biotita y en menor proporción esquistos de hornblenda, 

clorita y muscovita. El color característico de la roca es· verde 

oscuro, presentan_do variaciones hacia el verde claro en algunos 

.luQareS donde cambios en la composición, 
e 

textura y grado de 

matamo;fismo lo·m�difican. Los minerales primarios presentes en la 

roca son:--�biotita, cuarzo, hornblenda y plagioclasa, como 

secundarios se presentan: clorita, epidota y sericita, en 

ocasiones se aprecian minerales opacos deformados. La textura 

característica de la unidad es esquistosa, 
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ocasiones semiesquistosa. (apéndice A, muestras:Q-4,5,25,34,38 y 

fig. 6). Dentro de ' la unidad hacia el suroeste, se logra apreciar 
/ 

una textura relicita microdioritica. Hacia el noroeste, la unidad 

se vuelve más extensa, producto del cambio en el buzamiento del 

esquisto, plegamien�os y� la repetición de la unidad debido a una 

serie de fallas inversas · que hacen verla con un espesor mucho 

mayor. La asociacion ffiineralógica presente en la roca, indican 

metamorfismo dentro de la facies.esquistos verdes anfibolita. 

� Son característicos dentro de esta unidad ''diques'' y 

vetillas de composición cuarzo-turmalina y otras más de composición 

cuarzo-muscovita, los cuales fueron emplazadas antes del 

matamorfismo regional y actualmente esta representados por 

esquistos de cuarzo-turmalina ( fig. 7) y cuarzo-sericita 

respectivamente, con espesores menores de un metro, 

cartografiables a la escala del plano. 

no siendo 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: Los esquistos ocurren dentro de 

la unidad ortogneis; En la porción suroeste el contacto esta 

orientado aproximadamente NE 15° y echado 45° hacia NW. 

Aflor�mientos más pequeñas del 

11eg·and� ·a1Quno·s· a orie�tarse E-W. 
---.·�. ... ·- ""· . -- ·el flanco_ oeste del afloramiento, 

diferentes, 
. .._ .. 

En ia porción NE de la unidad, 

guarda la misma relación con el 

esquisto tienen rumbbs 

gneis precá�brico, en �u flanco este se encuentra en contacto con 

las unidades del Jurasico (filonitas y metaconglomerados), a través 

de una cabalgadura que localmente se presenta con un rumbo 

aproximado NW S0°SE y echada hacia el NE, este comportamiento es 
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FIG. 6 Microfotografía: cristal de plagioclasa en fo� 
ma de ojo, en esquisto de biotita-hornblenda 
de la secuencia prec&mbrica. x4. XN. 



FIG. 7 Microfotografía de vetilla de cuarzo-turmalina 
característica en la unidad esquisto precárnbr� 
co, cruzado por vetilleo posterior de cuarzo. 
x4. XN. 



" debido al fuerte plegamiento en las cercanias a la falla que se _ha 

interpretado como pliegues de arrastre, 

(apéndice B, sección A-A'l. 

parcialmente erosioncldo 

GENESIS: La presenc�a de una textura de · carácter 

microdior-i t ice localizada .en algunas partes del afloramiento, y el 

modo de· ocurrencia,· nos sugiere un origen igneo de 6arácter 

intrusivo para la unidid, p��iblemente· originado a partir de diques 

de composición andesitica o basáltica. 

EDAD Y CDRRELACION: El modo de ocurrencia de esta unidad, 

afectando al gneis precámbrica, la fuerte deformación y el 

metamorfismo que ha sufrido esta unidad, son la base para 

correlacionarlos con el complejo metamórfico precámbrico, aflorante 

al sur .de Caborca. 

2.2.2. JURASICD: 

El Jurásico esta represen�ado en el area por una 

Secuencia volcé.nosedimentarí�,-que ha sufrido me t amo r Lí smo , de la 

cual se han diferenciado ·s/�t'"a,. unidades ·1i.tológiCa�,- e·� ba�e:�.ª su 

·1- -- composición y textura. Debido a que el ambiente de formación, edad 

y correlaci�n ·san similares para estas, se decidió tratar estos 

puntos desp�és de la· descripción 

unidades. 

individual -de la siguientes 
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En este capítulo se describirán las unidades 

partiendo de la falla principal, que p�ne en contacto los dominios 

Precámbrico y Jurásico, sin que esto signifique un orden 

cronoestratigrafico necesariamente. 

2.2.2.1. FILONITA; 
LOCALIZACION,EXTENSION Y HORFOLOGIA; Esta unidad se localiza 

en la porción centro-norte del área, aflora de manera lenticular, 

donde la longitud mayor del afloramiento es aproximadamente 2000 / 
m., con una tendencia general norte-sur en su parte sur se 

presenta el trazo mas continua (800 m. l, mientras· que la parte 

norte esta representada por pequeños afloramientos discontinuas. El 

comportamiento morfológico de esta unidad es muy característico, 

debido a su fácil erosión, la unidad tiende a formar pequeñas 

lamerías can pendientes suaves. 

LITOLOGIA: Unidad representada por filonitas con niveles de 

metaareniscas y metaconglomerados. La unidad intemperiza de color 

gris claro a morado, en fracturas frescas se presenta con colores 

gris oscuro. La mineralogía predominante que se observa en lámina 

delgada es: cuarzo y feldespato potasico como minerales primarios, 

dentro de una matriz sericitica-cuarzofeldespáti�a;- además se 

aPreci�n plagioclasa, pirita y epidota concordantes a la foliación 

general de la unidad (apéndice A, muestra Q-14). La roca muestra 

por una matriz de micas y cuarzo en bandas. 

fino, determinado 

La orientación 

una textura esquistosa a semiesquistosa de grano 

preferencial de las foliaciones que se presentan son norte-sur con 
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actitudes que varían de 25º a 45º hacia \1 oeste. Se presentan como 

manifestaciones posteriores de hidrotermalismo, vetillas de cuarzo 

+ ankerita + epidota y alteración clorítica en la roca. 

La presencia de niveles arenosos y conglomeraticos 

dentro de esta unidad, indican que la roca madre pudo corresponder 

a una secuencia lodolítica con diferencias en el 

variando a arenisca y a niveles conglomeráticos. 

tamaño de grano, 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: 

el afloramiento de esta unidad es 

Como anteriormente se mencionó, 

lenticular, debido al contacto 

estructural con la unidad precámbrica. En la parte sur, el contacto 

esta marcado por una amplia zona milonitica producto del 

cabalgamiento del gneis sobre las filonitas , lo que evidencia y 

manifiesta el contacto tectónico de esta unidad. El contacto 

este de la filonita, pasa transicionalmente a ia unidad 

metaconglomerado, la intercalación de estas unidades en la parte 

sur del afloramiento, confirman el carácter transicional de este 

contacto. (apéndice B, plano gológicol. 

2.2.2.2. HETACONGLOHERADO: 
·- LOCALIZACI ON, EXTENSION Y HORFOLOGIA: Esta unidad se encuentra 

·aflorando de manera lenticular en la parte central del área de 

estudio,•·. c_on su longitud mayor orientada norte-sur de aproxi- 

madamente 4 Km. y su longitud menor orientada este-oeste de 
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' aproximadamente 300 m. Morfológicamente forma crestones alargados 

y escarpes, que la hace falcilmente distinguible en el campo. 

LITOLOGIA: Esta unidad esta representada por un metaconglo- 

merado que se presenta generalmente de un color café · con 

variaciones a café verdoso, _se encuentra constituida por_ clastos � 

en su mayoría alargados y alineados. Dentro de los fragmentos 

componentes del metaconglomerado, los líticos son la mayoría, 

consisten de rocas metavolcánicas indiferenciadas, rocas intrusivas 

graníticas, rocas gneisicas cuarzofeldespaticas con textura de 

grano fino a grueso, filias y cuarcitas, el resto lo ocupan 

fragmentos de cuarzo cristalino y lechoso (fig. Sa), todos dentro 

de una matriz constituida de cuarzo microcristalino, clorita, 

epidota, sericita, calcita, .minerales opacos y plagioclasa 

(apéndice A,muestras:Q-15 y 36). El tamaño de los clastos varia 

desde unos milímetros hasta casi 60 cm. 

El metaconglomerado fue afecta.do por eventos 

compresivos que provocaron metamorfismo de bajo grado, estos 

mismos eventos fueron los causantes de la deformación y el 

linea.miento de los cla.stos, paralelo a la folia.cióri (fig. 8b), la 
. ' cual mantiene una actitud casi constante con rumbo general nor- 

>- noroeste a sur-suroeste, 

generalmente hacia el oeste. 

conbuzamientos del ordende 40°- 50° 

% Gran cantidad de vetill s de cuarzo + epidota + 

clorita+ ankerita, rellen¡n fr·�s cortando la foliación 
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a) 

b) 

:-: r" ·: ,:.,. , . 

FIG. 8 a)Metaconglomerado incipientemente deformado cru 
zado por vetilleo hidrotermal de Qz+clo+ank+ep. 

b)Metaconglomerado deformado con clastos alarga 
dos y foliación con echado alto, al sur del a 
floramiento. 



mantener una dirección preferencial, ademas se presentan otras 

concordantes a la foliación. Alteración clorítica y silicificación 

han afectado de manera no uniforme al metaconglomerado. 

Dos eventos íg.neos son registrados en esta unidad. 

Primeramente un intrusiva de composición monzonítica que se 

comporta a manera de dique orientado NE 15° SW, y otro intrusivo de 

composición intermedia y grano fino, orientada NE 75° SW, que corta 

al metaccnglomeradc y al dique mcnzonitico. Ambas se encuentran 

deformadas al igual que la unidad. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: Hacia la parte central del flanco 

oeste, el metaconglomerado esta en contacto concordante y 

transicional con la unidad filonita, en el mismo flanco oeste, 

hacia el sur y hacia el norte, la unidad se encuentra cabalgada 

por las unidades precámbricas. En el flanco este el 

metaconglcmeradc esta cabalgando a la unidad metadacita, hacia el 

norte la mayoría del afloramiento se encuentra debajo del aluvión 

(apéndice 8, plano) 

2�2.2.3. HETADACITA: 

LOCALIZACION, EXTENSION Y HORFOLOGIA: Se localiza en la 

porción central del area, el afloramiento es de forma elongada y 

orientado norte-sur, seguible a le larga 
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FIG. 9 Microfotografía en meta dacita jurásica que mue� 
tra un cristal de plagioclasa con textura sigmoi 
dal provocada por deformación dinámica, en una - 
matriz sericítica. x4. XN. 



FIG. li!D Microfotografía en meta dacita jurásica q� 
muestra cristales de plagioclasas deformad-E 
con sombras de presión, y alterados en una- 
matriz con abundante sericita. x4. XN. 



aproximadamente, con un espesor promedio de 40 mts. 

Morfológicamente esta unidad forma laderas con pendientes fuertes. 

LITOLOGICA: La un�dad esta representada por metadacitas de 

color gris con variaciones a gris oscuro y gris pó.rpura. 

Mineralógicamente presenta fenocristales de plagioclasa, 

feldespato y cuarzo, envueltos en una matriz afanitica de la misma 

composición y altamente seric:i.tica, mostrando una textura 

esquistosa., con evidencia de textura porfidica relicta. La 

deformación en la �nidad es mas notoria hacia los flancos este y 

oeste del afloramiento representada por los cristales alterados, 

fracturados y en las más de las ocasiones rotados, presentando 

estructura sigmoidal con sombras de presión (fig. 8 y 9). La 

foliación se mantiene visible a lo largo de todo el afloramiento, 

presentandose en ocasiones muy densa, dando a la roca una aspecto 

esquistoso (fig. 11), la actitud general de la foliación es norte- 

sur, con echados que buzan al oeste en un rango muy variable de 

25°a 80°. El rumbo y el echado de la misma, varian drásticam·ente en 

pocos metros, presentandose también buzamientos hacia el este, lo 

que sugiere plega�ientos dentro de la unidad. 

-� La presencia de vetillas de cuarzo + clorita + 
epidota �.ankerita cortando a la foliación, evidencian procesos 

hidrotermales posteriores a la deformación (apéndice A, 

Q-1 7, 32 y 44 J • 
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FIG. 11 
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Foliación subparalela en la meta dacita jurásica 



RELACION ESTRATIGRAFICA: Esta unidad es 

��): 
� 

1942 
EL SABER DE M1S HJJOS 

1-IARA h1J GRANDEZA 
BIBLIOTECA DE ClelCIAS 
EXACTAS Y NATURALES 

limitada a ambos 

lados por fallas inversas de bajo Angulo, que se unen hacia los 

extremos norte y sur, acu�andola. En �l flanco oeste se encuentra 

cabalgada p□·r el metaconglomerado, mientras que en el flanco este 

cabalga a la metaarenisca. En la porción norte nuevamente vuelve a 

aflorar, pero sus dimensiones no permiten registrarla 

cartogrAficamente a la escala de nuestro plano geológico. La 

metadacita es cortada por dos intrusivas en forma de dique, uno de 

composición monzonítica, otro de composición dioritica de grano 

fino, ambos con deformación (apéndice B,plano geológico}. 

2.2.2.�. HETAARENISCA: 

LOCALIZACION, EXTENSION Y HORFOLOGIA: La unidad se localiza 

en la porción centro-este del área de estudio, al igual que el 

resto de la secuencia met�volcánosedimentaria, el comportamiento 

del afloramiento se presenta. lenticular, teniendo una longitud 

mayor de 2500 m. orientando norte-sur, y una longitud menor de 400 

m. este- oeste. La expresión morfológica que caracteriza a la 

unidad, esta representada por una serie de lomas de baja altura y 
>. 

esporádicos cerros aislados con pendientes suaves. 

LITOLOGIA: La unidad esta constituida por metaareniscas 

arcósicas y capas metaconglomeráticas. Esta unidad es facilmente 

distinguible en el campo por su color café rojizo, que adquiere por 

la alteración de minerales de fierro existentes en ella, en 
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*ocasiones se presenta de color verde por alteración propilítica. Se 

observan como minerales primarios, plagioclasa feldespato potasico 

y cuarzo, como minerales secundarios se observan epidota, sericita,· 

clorita y calcita (apéndice A, laminas: Q-18,35,39,40 y 41). 

Generalmente hacia los contactos con las otras unidades se 

encuentra una textura semiesquistosa proporcionada por la foliación 

presente en estas áreas, manteniendo una orientación preferencial 

norte-sur, con echados, variables de 20° a 80° hacia el oeste (fig. 

12). Alteración hidrotermal similar a la presente en las unidades 

antes descritas, se encuentra dentro de las metaareniscas. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: La unidad al igual que las 

anteriores , ha sido afectada por procesos comprensivos que 

p�ovocan el cabalgamiento de la metaarenisca sobre la unidad 

infrayacente metariodacita, y a su vez, se encuentra 

sobreyacida por contacto similar por la unidad ·metadacita. Hacia 

el suroeste del afloramiento, se encuentra cabalgada por el gneis 

precambrico, para fihalmente d�saparecer en la misma zona debajo 

de la secuencia volcAnica terciaria, hacia el norte la unidad esta 
� cubierta por 'los depósitos 

plan� geológico) .geológico) .• 

2.2.2.5. METARIODACITA: 

aluviales cuaternarios· (apéndice B, 

LDCALIZACION, EXTENSION Y MORFOLOGIA: La unidad se localiza 

en la porción centro-este del area de estudio, adquiere una forma 

elongada e irregular con orientación NNE-SSW, formando crestones 

escarpados con pendientes fuertes hacia su 
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w E 

FIG. 12 Foliación muy desarroyada en meta arenisca jur� 
sica, a 15 metros al oeste·del contacto en que 
cabalga a la meta riodacita, nótese los echados 
altos de la foliación, 



que hacia su flanco oeste se caracteriza por 

alineados con el mismo rumbo del afloramiento. 

lamer íos suaves 

Se observa un 

espesor aproximado de 500 m., aunque no se puede tomar como 

promedio debido a la característica estructural de sus contactos. 

� LITOL�GI/1: La unidad esta representada por metariodacitas, 

el color de la roca varía de blanco a gris claro con tonalidades 

rojizas; Mineralógicamente está constituida de cristales de 

feldespato y cuarzo, alterados y rotados dentro de una matriz 

cuarzo feldepática con alteración sericítica (fig.13, apéndice A, 

muestras Q-7,19,22,33, y 451 Son observables también 

pseudomorfos de piritas (hematital diseminados, deformados y 

siguiendo la foliación. En general todo el afloramiento presenta 

señales de deformación ( fig. 141, mostrando una orientación 

preferencial de foliación NNE-SSW con echados variables de 20º a 

80° hacia el WNW, que le confiere a la roca una textura esquistosa 

a semiesquistosa, en algunos .lugares la foliación de la roca es 

poco evidente por las intensa silicificación que se presenta. 

¼- La presencia de vetillas de cuarzo y epidota, 

hematita diseminada y silicificación presentes en la roca, son 

evidencias de procesos hidrotermales 

metariodacita . 

que han afectado a la 

RELACIONES ESTRATIGRAFIC/1S: Esta unidad en su flanco oeste 

se encuentra cabalgada por la metaarenisca, dentro de la 
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l"IG. ].3l Microfotografía en meta riodacita que muestra un 
fenocristal de plagioclasa con rotaci6n y alter� 
ci6n, producto de deformaci6n dinámica, en una - 
matriz con abundante sericita. x4. XN. 



lFIG. 14 Microfotografía en meta riodacita jurásica que 
muestra una falla inversa afectando a la folia 
ción. x4. XN. 



metariodacita se presentan pequeños remantes tectónicos de la 

metaarenisca sumamente alterados y deformados, los cuales no son 

mapeables a esta escala, pero atestiguan el carácter tectónico de 

este contactos; En su flanco este esta cabalgando a las 

metaandesitas tfig. 15}, hacia la parte norte del afloramiento, 

solamente se presenta en una pequeña loma, donde se encuentra en 

contacto con las tobas de cristales a través de una falla inversa, 

el resto de la unidad esta cubierta por material aluvial. 

Intrusivos dioríticos deformados se encuentran 

emplazados en la porción central del flanco oeste, en forman de 

pequeños stock perfectamente diferenciables 

geológico) 

2.2.2.6. TOBA DE CRISTALES: 

(apéndice B, plano 

LOCALIZACION, EXTENSION Y MORFOLOGIA: La unidad se presenta 

mejor expuesta en la porción sureste, localizándose afloramientos 

de menor importancia hacia el norte del área. La unidad se 

cara_cJ.eriza por mostrar una serie de cerros elevados ·con pendientes 
>. 

suaves en su parte sureste, mientras que en el norte se caracteriza 

por lomas de poca altura. 

LITOLOGIA: La unidad esta representada por tobas de cristales 

con un color característico amarillo claro con variaciones a gris 

claro. Minera.lógicamente está constituida de cristales de cuarzo, 
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feldespato potásico plagioclasa y en ocasiones fragmentos 

líticas, dentro de una matriz cuarzofeldespática de grano fino, 

acompañada de sericita, calcita y muy poca epidota, las cuales 

presentan cierta alineación que le confiere a la roca una 

incipiente foliación (apéndiée A, muestras: Q-10,20 y 28). En 

ocasiones es posible observar cristales de cuarzo y feldespato 

elongados y orientados conforme a la foliación . 

Posiblemente a causa de su composición y por estar 

más retirada de las zonas de deformación compresiva intensa, la 

deformación en esta unidad no es tan notoria como en el resto de la 

unidades metavolcánosedimentarias, excepto cerca de las zonas de 

contacto estructural de la parte norte del afloramiento, aunque 

localmente presenta ciertas zonas de cizalla hacia el oeste. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: La unidad esta sobreyacida 

concordantemente (?) por las metaandesitas las cuales lo cruzan de 

SW a NE, dividiendo a la unidad en dos zonas. Una localizada hacia 

el norte de la metaandesitas y otra hacia el sur de ella. En la 

parte sur,el flanco oeste está en contacto concordante l?l con las 

mism�� metaandesitas y en su parte este el contacto no se conoce .. 
por quedar fuera del área de estudio. Hacia la zona norte, la 

unidad en su mayor parte se presenta_ cubierta por depósitos 

cuaterna�ios nO consolidados, solamente en una pequeña loma es 

posible observar el contacto con la unidad metariodacita, donde se 

presenta una zona de cizalla que sugiere el cabalgamiento de esta 

unidad, en la porción noroeste las tobas de cristales se pre5entan 
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en contacto con los cuerpos metagraníticos precambricos 

manera similar (apéndice 8, plano geológico) 

2.2.2.7. METAANDESITA: 

de una 

LOCALIZACION, EXTENSION Y MORFOLOLGIA: La unidad se localiza 

principalmente a lo largo de la porción centro-este del área de 

estudio, con algunas manifestaciones pequeñas en el norte y 

noreste. Morfológicamente se caracteriza por constituir partes 

topográficas elevadas, representada por una serie de cerros con 

pendientes 

- sur. 

del orden de los 30° y orientados preferentemente norte 

LITOLOGIA: La unidad esta constituida par rocas 

metaandesíticas, que se presenta de color verde, con diferentes 

tonalidades. Mineralógicamente consiste de plagioclasa y muy poco 

cuarzo como minerales primarios, se presentan también epidota, 

clorita, sericita, calcita y minerales opacos deformados; La 

textura que muestra la unidad es porfídica a semiesquistosa 

(apéndice A muest:as Q-9 y 21). La orientación de la foliación 

p r e F e r e n t eme n t e es ·norte-sur y echada al oeste con un rango entre 

los 40° y 60° de inclinación. 

t Vetillas de cuarzo+ epidota t ankerita y vetillas 

de epidota cruzan la foliación, ademas de observa alteración 

cloritica distribuida en toda la roca, 

hidrotermales posteriores. 
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a) 

NW SE 

b) 

FIG. 15 a) Contacto entre meta riodacita sobre meta ande 
sita jurásicas, con plano de falla casi recto. 

b) El mismo contacto 1km. mas al norte con plie- 
gues de arrastre (?). 



RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: En gran parte del flanco oeste, 

partiendo de la porción central hacia el sur, esta sobreyacida por 

la metariodacita a través de una cabalgadura, hacia su parte norte 

sobreyace concordantemente (?1 a la unidad toba de cristales, en 

esta misma zona se presenta afectada por un cuerpo intrusivo de 

composición dioritica, tobas terciarias la sobreyacen en discar- 

dancia, siendo mas clara está relación en la zona sur del área de 

estudio (apéndice 8, plano geológico). 

2.2.2.8. ORIGEN, EOAD Y CORRELACION OE LA SECUENCIA JURASICA: 

Debido a las características litológicas presentes 

en la secuencia, se ha considerado un mismo ambiente de depósito y 

edad para las unidades expuestas en esta. 

La descripción de las rocas metavolcánicas 

presentes, muestran una variación en composición de dacitas a 

andesitas. Esta asociación forma partes de rocas ígneas 

calcoalcálinas generalemente relacionadas con una margen 

ccnv�e,.rgente, con fases de vulcanismo continental y creación de arce 
i-. 

de islas. La presencia de rocas detríticas ocurren adyancentes a 

las mcntañaS del cinturón magmáticc (Corona, 1980; Escarsega, 1990, 

comunicación personal). 

La similitud litológica de las unidades que afloran 

en Quitovac con las aflorantes en: Sonoyta, Tajitos-Costa Rica, 
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afectarón a la secuencia. La edad para estas deformaciones es aun 

discutida (capítulo 3.2. ), asignandola tentativamente al Jurasico 

Medio - Jurásico Tardío e inclusive al Cretácico Inferior (?). 



Sierra La Gloria, Cerro Basura, sur y sureste de Caborca, 

alrededores de Altar, Sierra el Alama, Sierra Santa Rasa, sugieren 

la formación de un arco magmático del tipo Andes, el cual se 

caracteríza por la -existencia de una cadena volcánica en la 

corteza continental, debajo �e 1� cual se subduce la corteza 

oceánica (fig. 16), similar a lo que ocurre actualmente en el 

margen suroeste de Sudamérica, que trajo consigo la formación de la 

cadena montañosa de los Andes. 

La distribución regional en Sonora de esta 

secuencia, corresponde probablemente a la extensión del arco 

magmático en el margen oeste de Norte América, constituido por una 

serie de arcos de islas (Oickinson, 1962; Burchfiel y Davis, 1972, 

en Corona, 1980). 

Las rocas jurásicas en el noroeste de Sonora están 

caracterizadas por un distintivo estilo de deformación que puede 

ser fácilmente reconocido. La. secuencia jurásica en el área- de 

Quitovac está afectada par metamorfismo de bajo a muy bajo grado 

(esquistos verdes ? ) . La deformación y metamorfismo son mas 

eviden�tes 
>. 

en las cercanías a las fallas de cabalgadura y a medida 

que se aleja de ellas decrece , creemos par le tanta que el 

desarrollo del metamorfismo, es debido a los procesos dinámicos que 

afectarón a la secuencia. La edad para estas deformaciones es aun 

discutida (capítulo 3.2.), asignandola tentativamente al Jurásico 

Medio - Jurasico Tardío e inclusive al Cretácico Inferior (?). 
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La ausencia de fósiles y· dataciones radiométricas en 

la secuencia metavolcanosedimentarias de Quitovac no permite 

establecer una edad absoluta para ella, por lo tanto el único 

criterio de datación es la correlación con otras unidades 

geológicas similares. Anderson y Silver (1978), proponen una edad 

para estas rocas de 180 a 150 .�·a.' basandose en dataciones de 

zircones, estableciendo una edad del Juriisico Medio Jurasica 

Tardío para rocas similares en el trend de afloramiento NW - SE. 

2.2.2.9 HETAHONZONITA: 

LOCALIZACION, EXTENSION Y HORFOLOGIA: Se localiza en la 

porción central del. Area de estudio, adquiere una forma elongada 

que se bifurca hacia el sur. El afloramiento tiene una longitud de 

700 m. aproximadamente con un rumbo general norte-sur. 

Morfológicamente la unidad forma crestones alargados constituyendo 

prominencias escarpadas. 

LITOLOGIA: La un�dad esta representada por un cuerpo tabular 

metamonzonítico de color de gris verde a verde. Mineralógicamente 
>. 

esta constituida por cristales de plagioclasa, con menores 

cantidades de cuarzo , feldespato y epidota, dentro de una matriz 

de cuarzo, ·feldespato y sericita en menor proporción, presentando 

una textura porfídica relicta. Los minerales en la roca, ocurren 

alineados y fracturados, mostrando una deformación muy similar a la 

de las rocas en la que se 11emplazo11 ( fig. 17) 
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RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: Mantiene una relación de 

1'emplazamiento'1 con las unidades que afecta. Como se observa en la 

par.te sur del afloramiento la unidad de bifurca para cortar a las 

unidades metaconglomerado 

geológico). 

y metadacita -· (apéndice B, plano 

GENESIS: El comportamiento tabular de la unidad es muy 

notario, cortando tanto al metaconglomer�do como a la unidad 

metadacita. Se originó a partir de diques monzaníticos, los cuales 

posteriormente sufrieron metamorfismo de bajo grado. 

EDAD: El emplazamiento de la unidad es posterior a la 

formación de la unidades afectadas, pero por la deformación 

mostrada por los minerales que la constituyen , la metamonzonit� 

debió emplazarse antes del periodo de deformación. 

2.2.2.10. DIORITA: 

LOCALIZACION, EXTENSION Y MORFOLOGIA: Esta unidad se 

encuentra distribÚida en la mayoría de las unidades a manera de 
. . . 

diques:· en la porción noreste del área, tiene su manifestación más 

amplia, comportandose como un intrusivo de mayores dimensiones. La 

morfología de los diques, esta controlada por la existente en las 

roc�s emplazadas, en la porción noreste se comporta como cerros de 

pendientes altas. 
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FIG. 17 Microfotografía de meta mon.z o n í, ta: cristral de 
plagioclasa deformado, en estructura tipo kink 
el cristal de epidota en la parte inferior es 
tá afectado también por la deformación. se ob 
serva en el extremo izquierdo aglomerados de - 
cuarzo microcristalino. x4. XN. 



LITOLOGIA: La unidad esta representada por diques andesiticos 

y cuerpos dioríticos de dimensiones mayores. El color varia de 

verde claro a verde obscuro, la textura es afanítica en los diques 

y faneritica de grano gru-so e� el intrusivo diorítico, la 

composición esta determinada por minerales de plagioclasa, 

feldespato y en menor proporción .cuarzo, dentro de una matriz de 

epidota, sericita y calcita. Es notable la gran alteración que 

presenta en algunos afloramientos, en donde los cristales de 

plagioclasa y feldespato son reemplazados por minerales semejantes 

a los de la matriz. 

La existencia de vetillas de epidota, 

calcita evidencian la actividad hidrotermal posterior. 

clorita y 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: Esta unidad intrusiona tanto a las 

roca precámbricas como a la secuencia jurásica, representada por 

diques y cuerpos intrusivos dioríticos !apéndice B: plano 

geológica, fig. 23: sección A-A'). 

GENESIS: Corresponden a cuerpos intrusivos hipabisales y de 

cierta profundidad tal como se observa al noroeste del area. La 

unidad presenta zonas de deformación restringidas, lo que sugiere 

un origen:sincinemático para estos intrusivos. 
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EDAD Y CORRELACION: Connors y Anderson 11990 l, mencionan 

intrusivos jurásicos similares al sureste del área de Quitovac, que 

pudieran corresponder a estos mismos eventos ígneos. 

2.2.3. TERCIARIO: 
Esta representado por una serie de rocas volcánicas 

piroclásticas de composición félsica, con variaciones mineralógicas 

y texturales. 

2.2.3.1. ROCAS VOLCANICAS PIROCLASTICAS: 

LOCALIZACION,EXTENSION Y HORFOLOGIA: Esta unidad se hace 

presente con pequeñas manifestaciones en toda el área de estudio, 

pero en la porción centro-sur ocurre de manera importante, formando 

un paquete bien visible en el campo y ocupando una amplia 

superficie en esta zona,en la que morfológicamente la unidad forma 

crestones con paredes escarpadas, que en las parte más altas 

tienden a la vertical, en donde la unidad presenta un basculamiento 

del orden de los 25º hacia el suroeste lfig. 18 y lBal. Las 

peque�as manifestaciones, localizadas en el resto del 

lomeríos suayes de muy baja ·altura. , 

a.rea forman 

LITOLOGIA: Se ha dividido a esta unidad en dos miembros 

tomando �amo base sus diferencias mineralógicas y texturales. 

HIEHBRO Al. - El color característico es rosa claro con 

variaciones al amarillo, presentando en ocasiones colores café 
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' rojizo. Los minerales principales son cuarzo, feldespato potásico, 

plagioclasa, biotita y fragmentos de roca, dentro de una matriz de 

ceniza, vidrio volcánico, cuarzo, feldespato muy fino y sericita 

como producto de la alteración, presentando una textura 

piroclástica (apéndice A, lamina Q-24). Existen bandas intercaladas 

de tobas líticas, areniscas tobáceas y en menor proporción 

presentan niveles de aglomerados y tobas de cristales. Las capas se 

presentan con espesores que varían de 15 a 40 cm, 

erosión diferencial en la roca. 

produciendo 

Este miembro presenta alteración del tipo 

sol fata.rico siguiendo patrones paralelos a la pseudoestrati- 

ficación, haciendose más importante hacia el contacto con el 

Miembro B, donde adquiere un color amarillento la roca (fig. 18). 

Hacia la porción centro-este del Area, en un 

afloramiento descubierto por un arroyo, existen dos pequeños 

horizontes de calizas inetercalados con tobas. La ocurrencia de 

estas calizas lacustres se han considerado como consecuencia de 

pocesos evaporíticos 

pir�':.lasticas. 
'· 

al momento del depósito de las rocas 

HIEHBRO ·e,.- Se caracteriza por adquirir un color gris con 

variaciones a café y café-rojizo. Mineralógicamente está formada 

por plagioclasa y cuarzo en una matriz formada por una pasta de 

textura perlítica. Presenta horizontes y lentes de vidrio volcanico 

de color· obscuro, asi como esferulitas de vidrio en las superficie 
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de mas rápido enfriamiento. ' En la parte superior se encuentra un 

paquete ignimbritico el cual se ha considerado como parte de este 

mismo miembro lfig. 18). 

Tanto el miembfo A, �orno el 8, presentan evidencias 

de procesos epitermales posteriores, indicados por vetillas y 

pequeñas brechas de sílice calcedónico, drusas de cuarzo y 

silicificación moderada. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: Sobreyace en discordancia 

estratigráfica a las unidades precAmbricas y a la secuencia 

metavolcánosedimentaria jurásica. En algunas partes la unidad esta 

en contacto estructural con las rocas más antiguas a través de 

fallamiento normal (apéndice�, plano geológico). 

GENESIS: Esta unidad es de origen piroclAstico, que muy 

probablemente se haya depositado en medios húmedos y/o acuosos. La 

evidencia de ello, es la presencia de calizas lacustres, la 

formación de niveles esferulíticas y 

presente en la unidad. 

la pseudoestratificación 

EDAD ·y CORRELACION: Esta unidad corresponde al Terciario 

Superior (Oligoceno - Mioceno), ligada a los eventos del vulcanismo 

ignimbrítico que dieron lugar a la formación de la Sierra Madre 

Occidental, descritas por Me Dowell y Clabugh 

República Mexicana, S.P.P., 1982). 
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FIG. 18 Rocas volcánicas terciarias, al sur del área de estu 
dio,reposan en discordancia sobre las secuencias jur� 
sica y precámbrica. Fotografía tomada viendo al sur. 
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2.2.�. CUATERNARIO: 

ALUUION, ARENISCAS Y GRAVAS SEHICOHPACTADAS: 

LOCALIZACION, EXTENSION Y HORFOLOGIA: Se localizan distribuido 

en la mayor parte del area de estudio, ocupando una extensión 

importante, de aproximadamente 30 a 351 de la superficie total, 

morfológicamente forman valles y lomerios muy suaves. 

LITOLOGIA: Las gravas y arenas semiconsolidadas son más 

antiguas que los depósitos de aluvión, las gravas contienen clastos 

de diferentes rocas, en una matriz arenosa con carbonatos como 

cementante. Las areniscas tienen una composición muy heterogénea, 

·generalmente con granos de cuarzo redondeados a subredondeados en 

una matriz de arcilla y carbonatos. Se presenta semicompactadas en 

horizontes de 20 a 30 cm., con un basculamiento muy suave del orden 

de los 15°. Los depósitos aluviales incluyen también a los eólicos, 

eluviales y coluviónes, registrados en algunas partes del area. 

Está canstitiudo por clastos, arenas y arcillas que varían en 

composición de acuerdo a la cercanía de las 

lo. constituyen. 

distintas unidades que 

En el pueblo de Quitovac se localiza una paloelaguna 

con restos de mamuts y herramientas líticas, cuya edad es de 15 000 

a 20 000 años (Rodriguez, F. y Araux, E., 1990, comunicación 

personal). 

Pagina - 55 



RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: Cubre a las unidades anteriores de 

manera discordante (apéndice B, plano geológico). 

GENESIS: El origen de estos Sedimentos es puramente detrítico 

por denudación de las rocas preexistentes, depositandose en las 

partes topográficamente más bajas. 

EDAD: Abarca el periodo Cuaternario: 
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3. GEOLOGIA ESTRUCTURAL: 

El comportamiento 

fLSAB 
lil\RA � �� Mls IUJos 

BIBLJOTECA oé'a°F:Z.� 
EXACTAS y eiclAS 

estructural del �P�lf&:Je 

Quitovac es complejo, donde el principal rasgo estructural 

observado es el cabalgamiento de una secuencia precámbrica sobre 

una secuencia jurásica. 

3.1 ESTRUCTURAS OBSERVADAS: 
Las rocas implicadas en el proceso deformacional 

presentan: fallamienta inverso de bajo ángulo (cabalgaduras) 

foliaciones, pliegues y fallas de alto ángulo. Las cabalgaduras, 

foliaciones y plegamientos se hacen presentes en las secuencias 

precámbricas y jurásicas. Las fallas de alto ángulo se encuentran 

distribuidas en toda el área de estudio afectando al Precámbrico, 

Jurásico y Terciario. 

3.1.1 FALLAS INVERSAS DE BAJO ANGULO ICABALGAKIENTOS): 

Estas estructuras se localizan principalmente en la 

parte central del área de estudio, sensiblemente orientadas norte - 

sur. 

Siete fallas inversas de bajo angulo se registran en 

Quitovac, la más importante es la que pone en contacto al 

Precámbrico sobre la secuencia jurásica. El contacto esta 

representado por una intensa zona de cizalla con espesor de 

centímetros a varias decenas de metros, acompañados de estructuras 

miloníticas (fig. 20). 
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FIG. 20 

- ·•<e>� -- ... �,..., --7 �.: � 
;. :: .,. ... 

" 

Microfotografía: Blastomilonita con cristales de cuarzo 
zo elongados y fracturados dentro de una matriz de cua� 
zo-sericita. Esta roca proviene del gneis cuarzo-felde� 
pático, a unos metros de la falla principal. 



Seis cabalgaduras se encuentran dentro de la 

secuencia jurásica, cuatro desarrolladas en los planos de contacto 

entre unidades de esta secuencia (apéndice B: 

representadas por "astillas" tectónicas. 

fig.22l, y dos más 

En el a.rea de Quitovac los planos de las 

H.:. P.i 
Gt\Af,I f.L 

.. rngmie 
..._Jeologíd 

t,�'..,OTE:CA 
cabalgaduras son de echados altos en superficie, pero a profundidad 

' 
se horizontalizan, presentando ondulaciones suaves y pliegues de 

arrastre a lo largo de ellos (información proporcionada por la 

compañia Servicios Industriales Peñales, S.A. de C.V.). 

El estilo deformacional observado en las zonas de 

fallamiento, muestra un comportamiento dúctil· de las rocas 

Precámbricas y Jurasicas, representado por zonas míloniticas e 

intensas zonas de cizalla, se observan también zonas cataclásticas 

que indican un comportamiento mas frágil de las mismas. 

Fallas antitéticas orientadas NW-SE,. con vergencia 

hacia el SW, se observan en la zona de minas (tajo San Cristoball, 

c�mo manifestaciones secundarias provocadas por la falla principal 

(fig. 22, apéndice B: plano geológico). 

Astillas (slivers) de gneis precámbrico milonitizado 

(apéndice A, muestras: Q-51 y 52), entre 60 y 100 mts. de longitud 

con un ancha promedio de 15 mts., fueron transportados por fallas 

inversas hasta la secuencia jurásica, localizadose dentro de las 
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a). 

b) . 

e). 

falla antitética 

,-, , ' , I ----- ., .. ----- ------ -- 

falla sintética 
;V' 

d). 

Fig. 22 Esquera rrostrarrlo los tipos de ccmpl.í.cacáones que se - 

producen =n una falla inversa cuyo buzamiento se torna 

vertical hacia arriba. Tanado de Mattawer, 1976. 



unidades metadacita y metaarenisca El proceso estructural 

implicado en este movimiento, no es claro aón para los autores de 

este trabajo. 

Se presentan remanentes tectónicos (klippesl, del 

metagranito precámbrico (apéndice A: muestra Q-30) sobre rocas 

jurásicas, otros remanenentes tectónicos de metaareniscas en las 

metariodacitas, ponen de manifiesto el caracter estructural de las 

contactos entre las rocas implicadas (apéndice 8: 

fig.23 sección A-A'l 

3.1.2. FALLAS DE RUHBO Y NORHALES: 

3.1.2.1. FALLAS DE RUHBO: 

plano geológico, 

Estas fallas tienen un rumbo general NE-SW, con un 

desplazamiento sinestral, relacionadas posiblemente �l evento 

deformacional compresivo, se localizan principalmente en la parte 

central del area de estudio, afectando a las unidades precámbricas 

y jurásicas (apéndice B, plana ge�lógical. 

3.1.2.2. FALLAS NORHALES: 

El rúmbo preferencial de este fallamiento es NW-SE, 

presentandose ocacionalmente N-S y E-W, afectan a las rocas del 

Precámbri�o al Terciario (apéndice 8, plano geológico). Se asocia 

este fallamiento a aquel que dio lugar. a la provincia de Sierras y 

Valles Paralelos. 

/ 

3.1.3 FOLIACION(� 
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La foliación ocurre tanto en las rocas precámbricas 

como jurásicas, siendo mas evidente hacia las zonas . de 

no hay datos de foliaciones en los extremas este y oeste del área 
t\ 

1 
I J ·/ 

cabalgamiento y decreciendo al alejarse de estas, razón por la cual 

de estudio (apéndice B, plano geológico). 

En las rocas precámbricas se obtuvieron un 

•• h T JOS 
,;<('(� .", 

D enierí, 
,-> ., � '5-r-�:¡ 03Íd 
in.;, •o·,•i;c ... , l ,._ A 

total de 

3.1.3.1 FOLIACIONES EN LAS SECUENCIAS PRECAHBRICAS: 

401 datos de foliaciones, representando sus polos en las figuras 24 

y 25. Como anteriormente se mencionó la secuencia precambrica esta 

constituida por ortogneis y esquisto. EL gneis tiene una foliación 

con un rumbo general de NE 70° SW y echados entre los 25º y 75º 

predominantemente al NW 1 fig. 24). En la porción noreste del 

afloramiento, la roca tiene una textura cataclá.stica, solamente en 

zonas restringidas se presenta una foliación incipiente. El 

esquisto en su parte sur presenta una foliación promedio de NE 10° 

SW y en su parte norte NE 75º SW, con echados entre los 15 y 60º al 

NW predominantemente (fig. 25) . 

. , 
3.1.3.2. FOLIACION DE LA SECUENCIA JURASICA: 

Dentro de la secuencia jurAsica, se obtuvieron 213 

datos de foliaciones, promediando un rumbo general de foliación 

norte-sur, con echados �ariables entre los 25° y 85° tanto al este 

como al oeste (fig. 26). La foliación en la secuencia juré.sica 

varian dentro de las unidades en que se presenta, siendo mas 

evidente en las cercanías a las fallas de cabalgadura y menos 

notaria al alejarse de ellas. La foliación de la secuencia juré.sica 
. " 
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FIG.24 Proyecciones de rolos de foliaciones en el gneis precámbrico 
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varían dentro de las unidades en que se presenta, siendo mas 

evidente en las cercanías a las fallas de cabalgadura y menos 

notoria al alejarse de ellas. La foliación de la secuencia jurasica 

es subparalela a las fallas �e cabalgadura, y difiere en rumbo e 

inclinación de las foliaciones promedio de la secuencia precámbrica 

(figs. 24, 25 y 26). 

3.1.3_3. FOLIACIONES SOBRE LA TRAZA DE LA FALLA PRINCIPAL: 

EL rumbo de las foliaciones en la traza de la falla, 

están orientadas principalmente norte-sur, can echados variables 

entre los 15° y 70° hacia el oeste y este Sabre la traza se 

tomaron un total de 34 mediciones de foliación, 

•polos en la fig. 27. 

3.1_4. LINEACIONES: 

representando sus 

Se obtuvieron datos delineaciones en la parte 

centro y sur del área de estudio, dentro de los gneis miloníticos y 

metadacitas principalmente, obteniendo un pitch que oscila entre 

240° y 290º / 
y un plunge entie 15º y 40°. EL nómefo de datos de 

lineacioneS son insuficientes para tomarlos como promedios en el 

á.r'ea. 

3 _ L 5. PLIEGUES: 

Se describirán brevemente el tipo de 

plegamiento encontrado en el área, en donde el cambio de rumbo e 

inclinación de buzamiento de las 

diferenciarlos. 

foliaciones ha sido la guia para 
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3.1.5.1. NICROPLIEGUES Y CRENULACIONES: 

Este tipo de plegamiento es característico en 

el esquisto precá.mbrico {fig. 28}, y en la filonita j u r á s i c a . En el 

esquisto se encuentran micropliegues- del tipo chevrón deformando a 

bandas de cuarzo y micas. Las crenulaciones son típicas del 

esquisto de cuarzo-muscovita, localizado a 350 m. al norte de la 

zona de minas. Pliegues ptigmá.ticos deformando bandas de cuarzo y 

turmalina están presentes dentro del esquisto curazo-turmalina. 

Estos ultimas esquistos pertenecen a la unidad Esquistos 

precá.mbricos. En la roca filonitica jurásica son comunes los 

micropliegues y crenulaciones, generalmente cercano a la falla 

inversa de bajo ángulo. Datos proporcionados por la Compañia 

Servicios Industriales Peñoles, S.A. de C.V. indican que este tipo 

de plegamiento es persistente a profundidad sobre la traza de 

cabalgadura Precámbrica sobre Jurásico. 

3.1.5.2. OTROS TIPO DE PLIEGUES: 

Son comunes pliegues isoclinales inclinados, 

volcados y recostados, 

precámbrica y jurásica. ' ,. 

localizados dentro de las secuencias 

En la zona de minas (tajo San Cristobal) se observan 

pliegues isopacos disarmónicos (fig. 29 l, deformando a los 

esquistos precámbricos, estas mismas estructuras se encuentran al 

sur del afloramiento de la metaarenisca. 
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a) 

b) 

JFJICG. 28 Microfotografía que muestra crenulaciones en esquistos 
de biotita-cuarzo y muscovita-cuarzo del precámbrico - 
en b) se aprecia esquistocidad 1 y esquistocidad 2. 
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FIG. 29 Continuación. 
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Pliegue recostado en la unidad meta conglomerado Jr 
al sur del afloramiento. 



En el metacoglomerado, al sur del área, se pueden EL SABER DE ¼IS HIJOS 
HA.RA Ml GRA.NDt"I�,\ 

BIBLIOTECA DE cm;c, s 
EXACTAS Y NATUl<Act:i observar pliegues recostados cercanos al contacto con los gneis. 

En la metadacíta se observan pliegues cerrados del 

tipo chevrón, difícilmente distinguibles (fig. 10). 

En la porción centro-este del área, en la unidad 

metaarenisca y metariodacita se han inferido antiformes y 

sinformes, basandose en los rumbos y echados de las foliaciones, 

los ejes de estos pliegues generalmente se presentan N-5 y NW-SE. 

este tipo de estructura abiertas también están 

gneis, siendo mas dificil reconocerlas. 

3.2 EVENTOS DE DEFORHACION LOCALES Y REGIONALES: 

presentes en el 

Las características estructurales del área de 

Quitovac, norte y noroeste de Sonora y suroeste de Arizona, están 

resumidas en la tabla comparativa de eventos de deformación 

regional que a continuación se presenta: 
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�- GEOLOGIA HISTORICA: 

La historia geológica del Estado de 

Sonora es sumamente compleja, abarca rocas y eventos tectónicos 

registrados a lo largo de la escala del tiempo 

yuxtaposición de eventos enmascara en mucho 

original. 

geológico, donde la 

la estratigrafía 

En el área de Quitovac estan bien expuestos tres 

conjuntos petra lógicos de edades Precambricas, Jurásicas y 

Terciarias. Gneis, esquisto, una secuencia metavolcánosedimentarias 

y rocas piroclá5ticas forman la mayoría de la litología presente. 

Tratar de comprender la evolución tectónica y 

estructural de la región, resulta complejo, por lo cual se decidió 

enlistar la cronología de eventos observados en Quitovac, y 

posteriormente describirlos de manera breve y tratar 

en un contexto regional. 

CRONOLOGIA DE EVENTOS EN EL AREA DE QUITOVAC: 

1 l •. PREéAMBRICO: 

de ubicarlos 

1.1 Formación de intrusivo granítico - granodioriticos. 

1.2 Intrusiones dioriticas. 

1.3 Metamorfismo regional de la facies Esquistos verdes- 

Anfibolitas 

2l .- TRIASICO SUPERIOR - JURASICO MEDIO: 

2.1 Subducción en el margen pacifico tipo Andes. '" 
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2.2 Depósito de la secuencia volcánosedimentarias tras arco. 

3).- JURASICO MEDIO - SUPERIOR: 

3.1 Inicio de·la deformación, representada por la foliación. 

3.2 Cabalgamiento del dominio Precámbrico sobre Jurásico, 

fallamienta inverso y cabalgamiento intraunidades jurási- 

cas. 

3.3 Plegamiento de foliaciones. 

3.4 Intrusiones sincinematicas durante las ultimas etapas 

compresivas. 

3.5 Plegamiento suave registrado en el área como parte final del 

evento deformante. 

4) .- OEPOSITOS DE ROCAS VDLCANICAS ASOCIADAS A LA FORMACION DE LA 

SIERRA MADRE OCCIDENTAL. 

5) .- PROCESOS DISTENSIVOS ATESTIGUADOS POR FALLAMIENTO NORMAL. 

6) .- EROSION Y ACUMULACION DE MATERIAL NO CONSOLIDADO. 

Las rocas precámbricas expuestas en Quitovac, 

consisten de ortogneis y esquisto, que en un principio 

correspondieron a cuerpos intrusivos graníticos y diques 
/ 

andesiticos respectivamente. En la región de Caborca, Anderson y 

SiJver J1979), dataron cuerpos graníticos con edades cercanas a los 

1700 m.a. y metamorfizados hacia los 1650 m.a. en facies almandino- 

anfibolita {Anderson y Silver, 1981), Castillo M.E. (tesis 

inédita), en la región de Tuape, describe a la unidad El Jacalón 

como a un c'ue r p o granítico afectado por diques de composición 

andesitica, atribuyéndole una edad similar a los cuerpos de 1725 

m.a. aflorantes en Caborca. Similitud litológica de las unidades 

Pagina - 76 



precámbricas expuestas en Quitovac, ' con las unidades precámbricas 

localizadas en Caborca, sugieren edades similares para ambas. Por 

esta razón se han considerado como parte del Complejo Metamórfico 

Bámori, descrito por Longoria (1978). 

El dominio jurásico, esta caracterizado en Quitovac 

por una secuencia volcancsedimentaria constituida por rocas 

volcánicas que varían en composición de ·dacitas andesitas y rocas 

detríticas representadas por niveles lodoliticos, conglomertticos y 

arenosos. 

Las rocas volcánicas y volcanoclasticas registradas 

en el noroeste de Sonora, han sido representadas como rocas 

pertenecientes a un arco magmático orientado NW-SE, que presenta 

variaciones en composición y ambiente de depósito a lo largo de él. 

Durante el Triásico Superior Jurásico Temprano, se 

inicia el fenómeno de subducción en la margen Pacifica del 

continente Norte Americano, q�e trae consigo la formación de un 

cinturón magmático del tipo Andes COickinson, 1962 ; Burchfiel y 

Davist 1972;en Corona, . . 1981, fig. 15). Este arco magmático se 

caracteriza por la presencia de rocas volcánicas que varían en 

composición de dacitas a andesitas, presentando acumulación de 

material detrítico proveniente del continente y/o del mismo volean 

Las rocas volcánosedimentarias en 

prolongación de este arco volcanico 

Quitovac forman parte de la 
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Anders□n y Silver ten 
' 

Corona, 1980),proponen 

una edad posible para esta secuencia de 180 a 150 m.a., basándose 

en dataciones de zircones, 

Temprano a Jurásico Medio, 

en Quitovac. 

estableciendo una edad del Jurásico 

para rocas similares con las expuestas 

En Quitovac, es evidente la deformación compresiva 

registrada, y es claro que esta deformación afectó en mismo tiempo 

a las secuencias precámbricas y jurásicas. Tomando como verídica la 

edad registrada en la secuencia valcanosedimentaria y reconociendo 

que las rocas cretácicas Cintrusivos graníticos) al norte del área 

de estudia, no presentan deformación compresiva, se puede 

establecer un límite inferior del Jurásico Medio y un limite 

superior Precretácica Superior, para la deformación compresiva 

registrada en Quitovac. Aunque en otras regiones, se ha considerado 

como límite superior al Cretácico Inferior, ya que rocas de esta 

edad no presentan deformación semejante a la registrada durante el 

Jurásico. 

La deformación compresiva registrada· en las rocas 

precretácicas de Quitovac, debió iniciarse con la formación de 

fo1iaci0nes en la ,roca, posteriormente al continuar el esfuerzo, el 

dominio precámbrico cabalgó al jurásico a través de una falla 

inversa de magnitud considerable. Asociado a este cabalgamiento, se 

produjeron una serie de fallas inversas intraunidades jurá.sicas, 

zonas miloníticas y pliegues de arrastre que se presentan en las 

zonas de mayor deformación. Característicamente el dominio 
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jurásico presenta una orientación de foliación paralela a la traza 
\, 

del fallamiento. Al continuar el movimiento compresivo, provoca el 

plegamiento de las foliaciones existentes, alcanzando a conservarse 

una orientación 

27). 

preferencial norte-sur de las mismas (fig. 26 y 

ContemporAneo a las últimas etapas de 

deformación, están asociados emplazamientos de composición 

dioritica, el cual afecta a la secuencia precámbrica y jurásica de 

igual manera, representado en Quitovac por diques andesiticos y 

cuerpos intrusivos dioriticos, que muestran ciertas zonas de 

deformación compresivas. intrusivos similares al sureste de 

Quitovac han sido datados con edades del Jurásico superior (Tosdal 

y Dtros,19901, los cuales pueden ser correlacionables con los 

aflorantes en el área de estudio. 

Existe polémica en cuanto al origen de la 

deformación presente en las rocas jurásicas. Mientas algunos 

autores, sugieren la Orogenia Nevadiana para explicar las 

deformaciones presentes en esta secuencia, otros la atribuyen a 

procesos relacionados con movimientos transpresivos asociados al 

Mojave-Sonora Megashear . Los autores de este trabajo apoyados en 

d�tos de campo re�abados del Area de estudio, y realizando un breve 

análisis comparativo de eventos regionales y sus deformaciones 

asociadas, correlacionan la deformación presente en Quitovac, con 

la propuesta por Anderson y Silver 1979 >. Aclaramos que para 

realizar una correlación con más bases1 debe conocerse a fondo el 

contexto regional. Este trabajo no cubre objetivos regionales. 
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Rocas ' volcánicas ignimbriticas y piroclásticas, se 

localizan hacia la parte sur del area de estudio. El carácter 

volcánico, la composición y el depósito discordante sobre las 

anteriores secuencias, son bases para correlacionarlas con las 

rocas que constituyen el miembro superior de la Sierra Madre 

Occidental. Originada por la subducción de la placa Farallón debajo 

de la Norteaméricana. Este fenómeno ocurrió durante el Oligoceno - • 

Mioceno. 

Fallamiento normal, afectan a las rocas expuestas 

en Quitovac. Esta deformación, causa el basculamiento de la unidad 

Terciaria y provoca desplazamiento en las unidades precámbricas y 

jurásicas. Fallamiento de este tipo, guarda una orientación general 

NW-SE en la región, y ha sido interpretado con las manifestaciones 

de la tectónica distensiva que provocó la apertura del protogolfo 

de California y la formación de la Provincia de Sierra y Valles 

Paralelos. 

Acción erosiva continua ha provocado.la denudación 

de las unidades geológicas expuestas, desarrollando los depósitos 

na�cansblidados 

eólico. 

de aluviones, coluviones, terrazas y material 
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5. GEOLOGIA ECONONICA: 

La mineria en Quitovac se inició a principios de 

siglo y a continuado hasta la fecha, teniendo lapsos de inactividad 

prolongada. Compañías mineras como Kennecot, y actualmente Peñoles, 

han realizado trabajos de 

en la región. 

investigación en la prospección por oro 

Silberman y Gravbard (1988}, estudiaron las carac- 

terísticas de los depósitos de oro en el noroeste de Sonora, 

diferenciando cuatro grandes grupos: a) Vetas y brechas 

epi termales; b l Vetas de cuarzo discontinuas; e) Controlados 

estructuralmente, y d) Diseminado en rocas sedimentarias. 

La mineralización en Quitovac ocurre a lo largo de 

una zona de cizalla, relacionada a fallamient□ compresivo 

!cabalgaduca). Este depósito cae en los descritos como 

Controlados Estructuralemente, ·1os cuales se caracterizan por estar 

asociados con zonas de cizalla producidas en fallamientos inversos 

y normales de baj□,angulo ( fig. 31 l. La mineralización ocurre en 

brechas; vetas y stockwock de cuarzo, controladas por estas 

estructuras. La roca huésped asociada a estos depósitos, varían en 

edad de Precambrico a Mesozoico, presentandose generalmente en 

gneises, granitos, rocas volcanicas y volcanoclasticas. 
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La mineralzación de oro 
'- 

en Quitovac, generalmente se 

presenta asociado con contenidos de Ag, Pb y Cu, mostrando la roca 

huésped una fuerte alteración sercitica con trazas de hematita. 

La intensa silicificación, vetillas de cuarzo 

paralelos a la foliación, pseudomorfos de pirita diseminados y 

deformados, sugieren procesos hidrotermales contemporaneos a la 

cizalla. Otro tipo de vetillas de cuarzo y minerales de cobre 

!malaquita) se hacen presentes, por general cercanas a los 

contactos y cortando las foliaciones de la roca, evidenciando un 

proceso hidrotermal posterior ala deformación. 

En la mayoría de las unidades tanto precambricas 

como jurásicas, es común encontrar vetillas con asociación de 

cuarzo+ clorita+ epidota + ankerita, 

oro considerables. 

algunas con contenidos de 

Otro depósito característico de la región de 

Quitovac es el oro de placer, localizado en terrazas no 

consolidadas cuaternarias, en las cuales se acumula oro de las 

estructuras anteriormente descritas. Es extraordinaria la cantidad 

d� trabajos de gambusinos realizados en estas terrazas. 
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Fig. 31 Sección transversal rrostrando ambientes de deposición del 
oro, relacionado con fallas poco inclinadas. �.odificado de 
Bouley, B. en Cox y Silberman (1987). 



6. CONCLUSIONES 

El área de Quitovac está enmarcada en un ambiente 

tectónico de deformación compresiva. Este evento fue de magnitudes 

importantes y pone en contacto estructural a una secuencia 

precambrica constituida por gneis, esquistos y metagranitos, sobre 

una secuencia jurásica representada por rocas metavolcanose- 

dimentarias. Ambas secuencias están cubiertas discordantemente por 

rocas volcánicas terciarias. 

El estilo estructural es dominado por una serie de 

cabalgaduras con orientación general N-S y vergencia al E. Las 

foliaciones se presentan con un rumbo NE 60º a NE 75° inclinadas 

al NW en la secuencia Precámbrica, mientras que en la Jurásica el 

rumbo promedio es N-S inclinadas tanto al E como a1 W. Son 

característicos los echados con valores altos en las foliaciones de 

ambas secuencias. 

La edad de esta deformación esta comprendida entre 

el Jurásico Media Superior y el Cretacico Inferior (?). 

De acuerdo a las características litológicas, 

cronológicas y estructurales de Quitovac, y comparándolas con las 

de los eventos regionales propuestos por varios autores para el 

suroeste de Estados Unidos y noroeste de México, creemos que estas 

deformaciones corresponden a eventos transpresivos asociados al 

Mojave-Sonora Megashear . No se descartan 
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Terciarias superpuestas a la primera, pero no fueron 

� 
ELSAHEH. DE MIS IDJOS 

HARA M1 GRA,,.�DEZA 
i de n t i f aBl.l@¡j¡;CA DE Cl8 !�IAS 

EXACTAS Y NATURALES 
en este estudio. 

La mineralización en Quitovac está controlada por 

fallamiento inverso de bajo ángulo, representada por zonas de 

stockwark y estructuras lenticulares, constituidas por una 

asociación de cuarzo, clorita, epidota y ankerita, con óxidos de 

fierro, minerales de cobre y valores de oro. 
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' 
7. RECOMENDACIONES. 

Las siguientes recomendaciones se 

proponen en base a aspectos parcialmente ó no cubiertos en este 

trabajo: 

a).- Estudios radiométricos para obtener una edad absoluta de 

las secuencias consideradas como Precámbrica y Jurásica. 

b).- Estudio de facies metamórficas para determinar el ó los 

eventos de metamorfismo que han afectado a ambas secuencias. 

e).- Estudios de microtectónica para definir la dirección de 

arrastre y una posible tectónica sobrepuesta. 
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APENDICE. 

Al.- PETROGRAFICA 

Bl .- PLANOS Y SECCIONES 

La descripción de las 22 muestras contenidas en este 

apéndice, fueron realizadas de la siguiente manera: G en el 

laboratorio petrográfico de la compañía Fresnillo S.A. de e.u, 

facilitadas por Servicios Indusriales Peñales S.A. de C.V. 1 el resto 

fueron descritas por maestros del Departamento de Geología y los 

autores de este trabajo, en el Lab c r a t o r í o petrográfico del 

Departamento de Geologia de la Universidad de Sonora. 

Las coo!'"denadas de localización que aparecen en la 

descripción, son con 

geológico 

referencia del p.p. mostrado en el plano 



LOCALIDAD: QUITOVAC 

MUESTRA: Q-7 

LOCALIZACION: 1010N +1080E 

DESCRIPCION MEGASCOPICA: 

NOMENCLATURA ORIGINAL: C-14 

ESTUDIO REALIZADO EN: 

Roca color gris claro a blancusco, con 

textura porfídica relicta, foliada, constituida por fenocristales de 

feldespatos 

silicificada. 

muy alterados, incluidos en mat r-i z afé.nitica 

DESCRIPCION MICROSCOPICA: Roca con textura porfídica seriada, 

lepidoblastica, constituida por cristales primarios de cuarzo y 

feldespato, los cristales se encuentran rotados y fractu, .. ados, 

dejando ver una textura sigmoidal con sombras de deformación. La 

matriz esta constituida por cuarzo-feldespato de grano muy fino con 

abundante sericita, presentando una orientación incipiente, se 

observa clorita como mineral de alteración. Como minerales 

secundarios se observa calcita 

de pir-ita. 

clorita en vetillas y pseudomorfos 

CLASIFICACION: Met�riodacita (pórfido de cuarzo y feldespato ) . 

GENESIS: Roca ígnea de carácter félsico a intermedio, con 

metamorfismo de bajo grado y alteración hidrotermal posterior. 



LOCALIDAD: QUITOVAC 

MUESTRA: Q-11 

LOCALIZACION: 750N t 24G0E 

DESCRIPCION MEGASCOPICA: 

NOMENCLATURA ORIGINAL: C-15 

ESTUDIO REALIZADO EN: 

Roca color verde, con textura fanerítica, 

constituida por plagioclasa, cuarzo, feldespato, epidota y clorita. 

DESCRIPCION MICROSCOPICA: Roca con textura hipidiomórfica 

inequigranular, predominando los cristales de grana medio, esta 

constituida por plagioclasa, cuarzo y feldespato sin deformación 

aparente, se observan ferromagnesianos epidotizados y hornblenda (?J. 

ocurren minerales de alteración como epidota sericita y clorita, se 

presenta calcita en cristales anhedrales diseminados y en vetillas. 

CLASIFICACION: Diorita. 

GENESIS: Roca intrusiva de composición intermedia, 

de la superficie, con fuerte alteración hidrotermal. 

emplazada cerca 



LOCALIDAD: QUITDVAC NOMENCLATURA ORIGINAL: C-17 

MUESTRA: Q-9 ESTUDIO REALIZADO EN: 

LOCALIZACION: 830N t 2130E 

DESCRIPCION HEGASCOPICA: Roca color verde, con textura afanítica, 

constituida por plagioclasas, cuarzo en muy poca proporción, epidota 

y clorita. 

DESCRIPCION MICROSCOPICA: Roca con textura afírica, constituida 

·por cristales de plagioclasa,epidota (clinozaicita} y escaso cuarzo, 

en la matriz se presentan epidota-calcita-sericita-clorita, las 

plagioclasas muestran alteración similar a la mineralogía de la 

matriz. Vetillas de epidota-clorita cruzan a la roca. 

CLASIFICACION: Metaandesita. 

GENESIS: Roca volcánica andesítica la cual ha s u+r í o o además de 

metamorfismo una intensa actividad hidrotermal. 



LOCALIDAD: QUITOVAC 

MUESTRA: Q-31 

LDCALIZACION: 270N t 2050E 

NOMENCLATURA ORIGINAL: C-19 

ESTUDIO REALIZADO EN: 

"". o# 

. , � .. 
. &'$ 

·-·-:- 
1942 

ll SABl!:R DE MIS l-DJOS 
HARA MJ GRANDEZA 

BIBUOTECA DE Cl81CIAS 
EXACTAS Y NATURALES 

DESCRIPCION MEGASCOPICA; Roca· de color gris a blancusci,: se 

observan- _fenocristales, de. cuarzo, feldespato principalmente:,Y 

biotita, en una matriz de la misma composición, 

textura porfídica levemente foliada. 

presentando una 

DESCRIPCION MICROSCOPICA: Roca ccn textura porfídica, 

incipientemente lepidoblástica, formada por cristales de cuarzo, 

subhedrales con golfos de corrosión y extinción ondulante en algunos 

cristales, feldespato en su mayoría alterado a sericita, con señales 

de craquelamiento, micas de biotita levemente orien�adas, . con 

alteración a epidota; se encuentran en menor proporción cristales de 

plagioclasa, y apatito como mineral accesorio. Estos cristales se 

encuentran incluidos en .una mitriz cuarzofeldespática de grano muy 

fino, con abundante sericita boráeando a les cristales, en la matriz 

es apenas perceptible el linea�iento_de ellos. 

CLASIF,ICACION: Toba de cristales. 

GENESIS: Roca piroclAstica de composición felsica, la cual _sufrió 

un leve metamorfismo. 

OBSERVACIONES: similar a Q-10, 20 y 28 



LOCALIDAD: QUITOVAC NOHEHCLATURA ORIGINAL: G-23 

HUESTRA: Q-27 ESTUDIO REALIZADO EH: 

LOCALIZACIOH: 1320N t 400W 

DESCRIPCION HEGASCOPICA: Roca de color gris a café rojizo, textura 

inequigranular, se aprecian cristales de cuarzo, feldespato, biotita 

y en menor proporción plagioclasa, 

textura cataclástica. 

en algunas zonas muestra una 

DESCRIPCIOH HICROSCOPICA: Roca con textura hipidiomcrfica ine- 

quigranular, formada por cristales de cuarzo, feldespato plagie- 

clasas 10'.I), y biotita. Les cristales se presentan 

fracturados, y en su mayoría alterados a sericita. Se observa 

clorita-epidota como minerales de alteración y minerales opacos({ 

a , . 

CLASIFICACION: Hetagranito 

GENESIS: Intrusivo de c crnp o s í.c I o n granítica, que sufrió deformación 

. . cataclastica y una incipiente alteración. 

OBSERVACIONES: similar a Q-30 



LOCALIDAD: QUITOVAC 

HUESTRA: Q_-23 

LOCALIZACIDN: 2940S t 170E 

DESCRIPCION HEGASCDPICA: 

NOHENCLATURA ORIGINAL: R-3 

ESTUDIO REALIZADO EN: 

Roca de color gris a café rojizo, textura 

foliada, se aprecian cristales de cuarzo 

semialineados con la foliación, 

ser-icita. 

y feldespato relictos, 

de cuarzo-feldespato- en una matriz 

DESCRIPCIOH HICROSCOPICA: Roca con textura lepidoblástica, formada 

por algunos cristales de cuarzo fracturados, rotados y con extinción 

ondulante, se observan también aglomerados de cristales de cuarzo 

pequeños, feldespato alterado sericita, fracturados 

perpendicularmente a la dirección de alargamiento. La mi3.triz esta 

compuesta por fragmentas de cuarzo-feldespato y abundante sericita, 

con menor proporción de epidota y oxidas de fierro alineados 

paralelos a la foliación, cristales de opacos fracturados. 

CLASIFICACION: Protomilonita 1101-50� matriz) 

GENESIS: Pr□tomilonita producto de trituración 

feldespática lgneisl. 

OBSERVACIONES: similar a Q-51 Y 52 

de rocas cuarzo- 



LOCALIDAD: QUITDVAC 

MUESTRA: Q-33 

LOCALIZACION: 515S t 950E 

NOMENCLATURA ORIGINAL: T-04867 

ESTUDIO REALIZADO EN: LAS. FRESNILLO 

CHIHUAHUA,CHIH. 

blancos lque alteran a 

Roca de color 

gris claro) 

gris oscuro c□n puntos 

con textura porfídica, 

1 S BJ.!OC 
. f.¡'l;'lUI 

-� . 5enierf, 
D1.. �· _. ( �0logíc, 

13,Bi.lOTECI\ 

DESCRIPCION MEGASCOPICA: 

constituida por fenocristales de feldespatos muy alterados, 

incluidos en una matriz afanítica silicificada, presenta algunas 

vetillas de minerales arcillosos. 

DESCRIPCION MICROSCOPICA: Roca de t�xtura porfídica seriada, 

constituida por fenocristales de plagioclasas zonadas, alteradas 

parcial o completamente a un mosaico de grano fino de sericita, 

minerales arcillosos _y calcita (generalmente el borde del cristal 

es limitado por sericita), incluidos en una matriz formada por 

cuarzo criptocristalino con escamas de sericita desde 8 micras que 

llegan a formar aglomerados, y minerales opacos xenomorfos desde 4 

micras también diseminados. 

Se observan minerales opacos (hematita 7 l como . 
ps;udomcrfos de ferromagnesianos de sección prismatica con un 

espesdr promedio de 40 micras, 

micras. 

que forman aglomerados hasta 320 

Se encontraron trazas de apatito y zircón, el primero 

como finos cristales desde 8 micras de espesor incluidos en la 

plagioclasa y el zircón campo cristales euhedrales desde 96 micras 

diseminadas en la_Jatriz. , 



La roca es cortada por vetillas de cuarzo de 80 micras de 

espesor, en ocaciones intercrecido con minerales opacos y por 

vetillas de limonita de 6 a 30 micras de espesor. 

11INERALOGIA: 1 
I . , 

MINERAL ORIGEN 
TAHAiiO 
MICRAS 08SER\/ACIONES tL s l --� '--HJOS 

HA,, e rl ·oE.:A 
------------------------------------------------------------------�-;'lce._,!J d.:: !r,�enierf, 

Depto. Ger-logf• 
BIBL.IO'f i:CA PLAGIOCLASA 

ZONADA 

CUARZO 

MATRIZ 

PRIMARIO 

SECUNDARIO 

SECUNDARIO 

20 

2 

65 

80-5 MM 

80 

75 

En fenocristales 
sumamente alterados 
a sericita,minerales 
arcillosos y calcita. 

Vetillas. 

Micro a Criptocristalina 
Mosaico de cuarzo de 
grano fino con sericita 
Y Opaccos (4 micras). 

APATITO 

ZIRCON 

LIMONITA 

PRIMARIO TRAZAS 

PRIMARIO TRAZAS 

8 

9G 

Incluido en 
plagioclasas 

Euhedral diseminado 
en la matriz. 

Intercrecido con 
sericita. 

OPACOS SECUNDARIO 2 +0-320 Pseudomorfos de 
ferromagnesianos. 

CLASIFICACION: Porfido alterado, la alteración tan intensa que 

presenta la .roca impide clasificarla adecuadamente. 

OBSERVACIONES: Es importante hacer notar la ausensia de cuarzo 

primario para poder llamarla dacita de acuerdo con la clasificación 

de campo. 



LOCALIDAD: QUITOVAC 

NUESTRA: Q-35 

LOCALIZACION: 300S + 690E 

OESCRIPCION NEGASCOPICA: 

NOMENCLATURA ORIGINAL: T-04866 
!, 

/, 

ESTUDIO REALIZADO EN: LAB. FRESNILLO, 
CHIHUAHUA,CHIH. 

f' PIJOS 
J.i\ :ZA 

•,¡4 ;t>:nierf, 
e ., i..., • 0cgfo 

G•tLk,TECA 
Roca de color gris oscuro .de textura 

arenosa con una ligera foliación, constituida por cristales. 

subredondeados y alargados de cuarzo incluidos en una matriz de 

cuarzo con algunos minerales opacos (hematita) diseminados. 

DESCRIPCION NICROSCOPICA: Roca de textura elástica, constituida por 

fragmentos subangulosas a redondeados de cuarzo y plagioclasa An20- 

25,includos en una matriz de cuarzo microcristalino, con escamas y 

aglomerados de clorita y cristales anhedrales y en aglomeradas de 

epidota y/o calcita. Las escamas de clorita siguen una orientación, 

aunque también se observan coma coronas alrededor de algunos 

cristales de cuarzo y plagioclasas. Las plagioclasas también se 

presentan en cristales subhedrales ligeramente plegados, parte estan 

fracturados y son reemplazados parcialmente por epidota y calcita. 

En partes de la matriz se cibservan diseminados· -o formando 

aglomer�dos cristales de hematita desde ·5 micras y algunos opacos 

(probablemente hematital intercrecidos con epidota. Se encontraron 

algunos cristales de apatito incluidos en plagioclasas. 



MINERALOGIA: 

MINERAL 

PLAGIOCLASA 
An20-25 

CUARZO 

ORIGEN 

PRIMARIO 

PRIMARIO 

40 

10 

TAMAiiO 
MICRAS 

80-240MM 

140 

OBSERVACIONES 

En fragmentos y 
cristales subhedrales 

En fragmentos 
subangulosos a 
subredondead□s. 

/ 

CUARZO 

CLORITA 

EPIDOTA 

CALCITA 

OPACOS 

A PATITO 

SECUNADRIO 

SECUNDARIO 

SECUNDARIO 

. SECUNADRIO 

SECUNADRIO 

PRIMARIO 

26 

8 

7 

3 

6 

TRAZAS 20 

Microcristalinc 
constituyendo la 
matriz. 

Escamas diseminadas 
en la matriz y como 
bordes de fragmentos. 

Cristales xenomorfos 
diseminadios . 

En parches o 
intercrecida con 
epidota. 

Diseminados 
formando aglomeradas. 

Incluidos en 
plagioclasas. 

[ 

H.JJOS 
,ZA 

nier(, 
"- JSfd 

-rcu, 

CLASIFICACION: Plagioclasaarenita con matriz recristalizada (Folk, 

1968). 

GENESIS: La presencia de cristales euhedrales de plagioclasa 

sugiere una fuente de aporte muy cercana ó la presencia de material 

piroclástico en cuyo caso se trataría de una toba híbrida, con una 

posterior deformación y recristalización incipiente. 

OBSERVACIONES: similar a : Q-18 Y 41 

MUESTRA RECOLECTADA POR EL ING. JAIME LOPEZ C. 



LOCALIDAD: QUITOVAC 

HUESTRA: Q-36 

LOCALIZACION: 310S + GOOE 

DESCRIPCION HEGASCOPICA: 

NOHENCLATURA ORIGINAL: T-04870 

ESTUDIO REALIZADO EN: LAB. FRESNILLO 
CHIHUAHUA,CHIH. 

Roca de color gris pardo que altera a 
�.::ni r 
.Iogf• 

L. . ->fECA 
verde, con textura brechoide constituida por fragmentos 

subredondeados de 2 mm a 3 cm de cuarzo lechoso, rocas igneas 

intrusivas y extrusivas incluidas en una matriz color verde que 

presenta una foliación incipiente. 

DESCRIPCION HICROSCOPICA: Constituida por fragmentos subangulosos a 

subredondeados de cuarzo, rocas igneas y plagioclasas, incluidas en 

una matriz formada por cuarzo microcristalino con escamas de clorita, 

cristales xenomorfos aislados y en aglomerados de epidota, calcita y 

minerales opacos con escasa esfena y cristales subhedrales de 

plagioclasa An30. La matriz reeplaza a través de bardes y fracturas a 

los que fragmentes anteriores. 

HINERALOGIA: 

HINERAL 

CUARZO 

FRAG. DE 
ROCA IGNEA 

ORIGEN '1 

30 

20 

TAHl'liiO 
HICRAS 

160-2 cm 

200-1 cm 

OBSERUACIONES 

Mosaico de grano 
grueso con extinción 
ondulante. 

Se diferenciaron rocas 
volcánicas daciticas - 
andesíticas y 
cuarzodioriticas-tonali 
tas. 



PLAGIOCLASA 
An30 10 140-260 En fragmentos y 

cristales subhedrales. 

CUARZO 5 Microcristalino, 
constituyendo la 1 

\ 
matriz. 

CLORITA 5 20-40 En escamas r 
intercrecidas IJOS con 't. �A 

cuarzo. l' . :nicrf, 
,Hcicgíc, 

EPIDOTA 15 20-200 En ciistales aislados lJ1 dl <� ... ;;;"(';� 

y aglomerados en la 
matriz. 

CALCITA 10 5-220 En cristales aislados 
y aglomerados en la 
matriz. 

OPACOS 5 2-100 En cristales aisladas 
y aglomerados en la 
matriz. 

CLASIFICACION: 

(meta.conglomerado). 

Conglomerado con matriz recristaliza.da 

OBSERVACIONES: similar a: Q-15 

MUESTRA RECOLECTADA POR EL ING. JAIHE LOPEZ C. 

BIBLIOTECA 
DE CIENCIAS EX.ACTAS 

Y NATURALES 
... , l\lJO.� 

� ,k,1./•"t,EV• 



LOCALIDAD: QUITOVAC 

MUESTRA: Q_-37 

LOCALIZACIDN: 94N t 60W 

DESCRIPCIDN MEGASCOPICA: 

NOMENCLATURA ORIGINAL: T-04869 

ESTUDIO REALIZADO EN: LAB. FRESNILLO 
CHIHUAHUA, CHIH. 

Roca de color gris oscuro que altera a 

• ?J( .. 
'J' V, 

111 'llierí, u, ' l v ogío 
b,,�hJfECJ\ 

pardo, con textura foliada, constituida por cuarzo y feldespatos, 

contiene algo de hematita diseminada y vetillas de calcita 

generalmente siguiendo la foliación de.la roca. 

DESCRIPCION MICROSCOPICA: Rocas de textura foliada constituida por 

láminas formadas por un intercrecimiento de cuarzo y plagioclasa (An 

20) que alternan con otras formadas por un agregado homogeneo de 

cuarzo de grano fino. Presenta cristales fibrosos y escamas de 

leucomica (muscovita ?) diseminados en las láminas, bordeando a las 

plagioclasas y los feldespatos y formando láminas de hasta 320 micras 

de ancho dispuestas según la foliación de la roca, que contienen 

ademas minerales opacos diseminados anhedrales desde 10 micras o 

formando aglomerados. En algunas láminas de micas se observan también 

vetillas de calcita de 50 micras de espesor. 

� Se aprecian algunos intercrecimientos de minerales op.acos 

con escamas de clorita que tiene formas prismáticas orientadas 

siguiendo la foliación, 

ferromagnesianas. 

que pueden corresponder con antiguos 

Se observan diseminados en toda la roca cristales rómbicos 

de calcita que varían de 20 a 200 micras. 



Se aprecia alga de limcnita como pseudomorfc · de cristales 

de sección cúbica y rellenando vetillas. Se encontraron algunos 

cristales euhedrales de apatito incluidas en plagioclasas. 
"J<) . .( 

MINERALOGIA: 

1:;en1uf ¡, 1 • . 
1- • l.. eologíd 

E:,buorscA 

.MINERAL ORIGEN 1. 
TAMAiiO 
MICRAS OBSERVACIONES 
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EL SABER DE MIS HIJO� 
HARA MI GRANDEZA 

BIBLIOTECA DE CIENCIAt. 
EXACTAS Y NATURALES 

En láminas 
intercrecidas con el 
cuarzo. 

Constituyendo laminas 
y segregaciones. 

Diseminada y 
formando laminas en 
en opacos. 

10-40 

40-500 

100-400 

52 

23 

20 

CUARZO 

PLAGI□CLASA 

LEUCOMICA 

OPACOS 3 10 Diseminados y en 
aglomerados can mica 
o clorita. 

CALCITA 2 20-200 En vetillas y 
cristales euhedrales 
diseminados. 

A PATITO TRAZAS 20 Euhedrales incluidos 
en plagioclasa. 

CLORITA TRAZAS 8 En escarrias 
intercrecidas con 
opacos. 

LIMONITA 21-80 En parches, vetillas 
y pseudomorfos de 
cristales de sección 
cuadrada. 

CLASIFICACION; Gneis granítico (tonalitico). 

OBSERVACIONES: similar a : Q-1, 2 y 12 

NUESTRA RECOLECTADA·POR EL I�G. JAIME LOPEZ C. 
,1 



LOCALIDAD: QUITOVAC 

MUESTRA: Q-38 

LDCALIZACIDN: 220N t O.O 

DESCRIPCION MEGASCDPICA: 

NOMENCLATURA ORIGINAL: 1 (M.M. l 

ESTUDIO REALIZADO EN: 

Roca de color verde obscuro con textura 

esquistosa de grano muy fina, tiene una estructura compacta y densa, 

finamente foliada con desarrollo de fracturas aproximadamente 

paralelas a la foliación, la roca eSta constituida por biotita, 

clorita y sericita. 

DESCRIPCION MICROSCOPICA: Roca de textura granolepidoblastica de 

material cuarzo - feldespático y biotita, presentando una foliación 

(esquistosidad) perfectamente definida, se observan algunos cristales 

de plagioclasa {?), como minerales accsesorios se observan turmalina, 

epidota y calcita. 

CLASIFICACION: Esquisto de Biotita. 

....._ 
GENESIS: Roca producto de matamorfismo regional de grado medio. 

OBSERVA�IONES: similar a: Q-3, 4 y 25. En las láminas Q-3 y 4, es 

característica la presencia de hornblenda y en la muestra Q-25 la de 

muscovita. 



LOCALIDAD: QUITOVAC 

MUESTRA: Q-39 

LOCALIZACION: 328S + 750E 

OESCRIPCION MEGASCOPICA: 

NOMENCLATURA ORIGINAL: 2 (M.M.l 

ESTUDIO REALIZADO EN: 

Roca color verde claro con tonalidades 
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verdes amarillento, con textura elástica granular de grano fino y con 

estructura� compacta y densa, se observan minerales de epidota y 

clorita. 

DESCRIPCION MICROSCOPICA: � Roca con textura granoblástica 

aproximadamente a equigranular .. Presenta agregados granoblásticos 

constituidos por epidota (abundante), cuarzo y feldespatos potásicos, 

escasos cristales de calcita y tambien de .plagioclasas que no 

presentan signos de gran alteración. La epidota se presenta tanto en 

la forma intergranular como reemplazando a los feldespatos. Se 

encuentran esporádicas vetillas de calcita. 

CLASIFICACION: Metaarenisca - arcósica. 

GENESIS: Roca producto de metamorfismo de bajo grado d� rocas 

volcano - sedimentarias areno calcareas. 



LOCALIDAD: QUITOVAC 

HUESTRA: Q-40 

LOCALIZACION: 313N + 314E 

NOMENCLATURA ORIGINAL: 3 (H.H.l 

ESTUDIO REALIZADO EN: 

,1 1 ) 
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BIBLIOTECA 

DESCRIPCION HEGASCOPICA: Roca de color negro superpuesta a un 

material de carácter granitico (?) blancuzca (probable asimilación, 

aunque no fue cortada al hacerse la sección delgada). La textura de 

la roca es elástica relicta en la porción oscura e hipidiomorfica 

granular en la porción blancuzca, presenta una estructura compacta y 

densa. La mineralogía de la porción negra esta constituida por muy 

escasos porfidoblástos de cuarzo embebidos en la matriz de grano muy 

fino cuarzo - feldespática - micacea. 

DESCRIPCION HICROSCOPICA: (porción oscura), agregado granoblástico 

de grano fino de cuarzo feldespato y sericita en bandas 

irregurales. Porfidablástos de cuarzo con extinción ondulante y 

redondeados, bordeados por se�icita, mostrando bordes de 

recristalización. 

CLASIFICACION: Hetaarenisca - feldespatica de grano fino. 

GEÑESIS� Producto de metamórfismo de bajo grado de areniscas (?) 

feldespaticas. 

OBSERVACIONES: Dado que la sección no cubre el material blancuzco, 

es probable que se trate de una zona de mezcla donde se emplaza un 

intrusivo en una secuencia volcanasedimentaria. 



LOCALIDAD: QUITDVAC 

MUESTRA: Q-41 

LOCALIZACION: 550S + 685E 

DESCRIPCION MEGASCOPICA: 

NOMENCLATURA ORIGINAL: 4 (H.H. 1 

ESTUDIO REALIZADO EN: 

Roca de color gris oscuro verdoso con 
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textura clastica incluida y estructura compacta y densa con ausencia 

de laminaciones definidas. Se observan feldespatos y muy escasos 

fragmentos de cristales de cuarzo embebidos en una matriz de clorita 

y epidota. 

DESCRIPCION MICROSCOPICA: La roca tiene una textura granoblástica 

inequigranular y presenta cristales que van de angulosos a 

subredondeados de plagioclasas, feldepato potásico y cuarzo formando 

un agregado granoblastico inequigranular. En forma intergranular y 

como matriz tenemos epidata sericita calcita y clorita, 

presentandose también remplazando a los feldespatos parcialmente. Se 

encuentra calcita secundaria cruzando la roca en forma de vetillas. 

CLASIFICACION: Hetaarcosa - cloritica. 

GENESIS: Roca producto de metamorfismo de bajo grada (facies 

esquistos verdes) de rocas valcana sedimentarias y/o areno 

peliticas (arcosas arcillosas). 



LOCALIDAD: QUITOVAC 

HUESTRA: Q-43 

LOCALIZACION: GOOS + 200W 

NOHENCLATURA ORIGINAL: 6 IM.M. 1 

ESTUDIO REALIZADO EN: 
HIJOS 
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OESCRIPCION MEGASCOPICA: Roca color verde (matriz) con c r a st a I e s 

tubulares blancuzcos y manchas dispersas de óxidos rojizos, con 

textura micraporfídica, levemente orientada, estructura compacta y 

densa, con desarrollo de fracturas. Pr�senta cristales tabulares de 

feldespatos blancuzcos embebidos en una matriz completamente 

-. clor.itica y con óxidos dispersos. 

DESCRIPCION MICROSCOPICA: Roca con textura microporfidica 

orientada, con fenocristales relictos de plagioclasa (oligoclasa 

andesina), feldespato potásico, escasos piroxenos parcialmente 

reeplazados y restos de biotita cloritizados, escaso cuarzo en forma 

de cristales pequeños. Este conjunto descansa en una matriz 

completamente cloritizada y epidotizada. La presencia de cristales 

pequeños de clinozoicita probablemente sean 

(? 1 . 

de origen metamorfico 

CLASIFICACION: Dique andesítico propilitizado. 

GENESIS: Roca ignea intrusiva, hipabisal de composición intermedia 

con fuerte alteración hidrotermal. 

OBSERVACIONES: similar a: Q-8, 11 y 26. En la muestra Q-8, varia el 

tamaño de grano. 



LOCALIDAD: QUITOVAC 

NUESTRA: Q-44 

LOCALIZACION: 500S t 560E 

DESCRIPCION HEGASCOPICA: 

NOMENCLATURA ORIGINAL: 7 IM.M.l 

ESTUDIO REALIZADO EN: 

Roca con color gris claro en matriz con 
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cristales tabulares rosaseos de feldespatos, plagioclasas y poco 

cuarzo, parcialmente alterados. La textura de la roca es afanítica - 

porfídica relicta y posee una estructura compacta y densa. 

DESCRIPCION HICROSCOPICA: La textura de la roca es porfídica - 

fluida! relicta, presenta fenocristales relictos de cuarzo corroido, 

feldespato potásico y plagioclasa parcialmente sericitados, 

cloritizados y epidotizados, embebidos en una matriz constituida por 

material cuarzo - feldespático fino alterado, alternando con finas 

laminaciones de sericita. La disposición paralela de las laminaciones 

coincide con el desarrollo de una foliación incipiente bien marcada 

tanto en los fenocristales como en la matriz. 

CLASIFICACION: Metariolita a Metariodacita. 

GENESIS: Roca producto de metamorfismo de bajo grado de rocas 

volcanicas félsicas o ligeramente intermedia (coladas). 



LOCALIDAD: QUITOVAC 

MUESTRA: Q-�5 

LOCALIZACION: ,11405 t 1200E 

NOMENCLATURA ORIGINAL: 8 CM.M. l 

ESTUDIO REALIZADO EN: V 
DESCRIPCION MEG�SCOPICA: 

., 
Roca color blanco cristalino con textura 
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afanítica - microporfídica y estructura compacta, densa y fluida 

relicta, presenta una matriz afanítica cuarzo feldespatica, 

embebiendo pequeños fenocristales de cuarzo y feldespatos. 

DESCRIPCION MICROSCOPICA: Roca con una textura microporfídica 

relicta y foliada, con una matriz microcristalina sílice fesdespatica 

recristalizada y foliada. Se observan fenccristales de cuarzo (?) con 

golfos de corrosión, asi como fenocristales de feldespato potásico 

(microclina) y plagioclasas en forma de ojos, con maclas deformadas, 
1 

bordeados por una foliación bien desarrollada. Los cristales se 

encuentran fracturados fuertemente. Existe presencia de epidota en 

pequeños cristales (origen metamórfico). 

CLASIFICACION: Metariolita Silicificada. 

GENESIS: Roca extrusiva afectada por metamorfismo de bajo grado. 



LOCALIDAD: QUITOVAC 

MUESTRA: Q-46 

LOCALIZACION: 425S + O.O 

DESCRIPCIDN MEGASCOPICA: 

ESTUDIO REALIZADO EN: 

Roci con __ bandas alternas irregulares de 
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NOMENCLATURA ORIGINAL: 9 (M.M. 1 

minerales gris claro - blancos y negros, dando una tonalidad que 

varia del gris clara al negro. La textura es granoblástica 

lepidablástica de grano grueso y con una estructura compacta y densa, 

gneisica - bandeada, mineralogicamente·las bandas de color gris claro 

blanco están constituidas de feldespatos potásica cuarzo y 

plagioclasa, las bandas negras estan completamente consntituidas por 

biotita.. 

DESCRIPCION MICROSCOPICA: Roca can textura inequigranular, 

porfídica relicta transformada a granablástica en el cuarzo y la 

biotita que actúan coma matriz. Se observan grandes cristales 

relictos de feldespatos potásico (microclina y ortoclasal y 

plagioclasa sódica parcialmente sericitizados y bordeados por bandas 

de cuarzo recristalizado y bandas de biotita. 

El cuarzo y la biotita se alternan en bandas irregulares 

embebiendo y bordeando los feldespatos. Los feldespatos presentan 

extinciQn ondulante débil y ocacionalmente estan 

vetillas de cuarzo secundario. Estan presentes 

accsesorios: apatito, zircon y rutilo. 

CLASIFICACION: Drtogneis de biotita.. 

cortados por 

como minerales 

GENESIS: Roca producto de metamorfismo regional de grado medio (?) de 

granitos de biotita. 



LOCALIDAD: QUITOVAC 

MUESTRA: Q-47 

LOCALIZACION: 385 t 95E 

NOMENCLATURA ORIGINAL: 10 (M.M.) 

ESTUDIO REALIZADO EN: 

DESCRIPCION MEGASCOPICA: Roca �on cdlor gris claro, constituida 

por cristales de feldespato potasico y fragmentos de roca embebidos 

en una matriz de cuarzo con aspecto vítreo, 

elástica sostenida. 

presenta una textura 

DESCRIPCIDN MICROSCOPICA: Roca con textura granoblástica- 

porfidoclástica, constituida por plagioclasa, feldespato potásico 

subredondeados y fragmentos líticos (cuarcita), embebidas en una 

matriz de cuarzo completamente recristalizado, con abundante sericita 

que también se encuentra remplazando a los feldespatos. Se observan 

vetillas de sericita y cuarzo cruzando la roca, opacos diseminadas. 

CLASIFICACION: Metaconglomerado polimigtico. 

GENESIS: Roca producto de metamorfismo de bajo grado a partir de 

conglomerados arcósicos 

OBSERVAéIONES : similar a Q-6 



ESTUDIO REALIZADO EN: 

NOHENCLATURA ORIGINAL: 

--- ...,, �� 
,? 

1;, 

y} 
1"1JJOs ' _,,. 

ni�1r, 
Jr-g".- 

l � .:...·;i,. 
bandas 

:i 
. , , r: ' . � :��r 

11 t' . --- 
1942 ' 

w .:-BER 0EMI!> iUJOS 
HARA MI CR,\!1,1).EZA 

BIBLIOTECA DE CIE:!CIAS 
EXACTAS Y NATURALES 

alternancia de con Roca OESCRIPCION HEGASCOPICA: 

LOCALIDAD: QUITDVAC 

NUESTRA: Q-48 

LOCALIZACION: 230N + 700E 

discontinuas gris obscuro con estructuras de flamas (?) discontinuas 

blancas y verde claro, can textura piroclástica-relicta y estructura 

compacta y densa, bandeada. La mineralogía corresponde a bandas 

alternas de material cuarzo - feldespático microcristalino con bandas 

--de clorita - epidota. 

DESCRIPCION HICROSCOPICA: Roca con textura piroclastica 

relicta, con fenocristales relictos de cuarzo pla.gioc:la.sa.s y 

feldespatos potásicos parcialmente sericitizados y epidotizados, 

presentando rotación parcial, embebidos en una matriz microcristalina 

foliada de composición silico - feldespAtica. Se observan estructuras 

que semejan flamas relictas discontinuas; los cristales de cuarzo - 

plagioclasa presentan golfos de corrosión, algunas siguen a la 

incipiente foliación. Existe abundante desarrollo de calcita 

sericit� - muscovita y epidota en bandas alternas con el material 
silic□feldespático. 

CLASIFICACION: Meta.riolita. - riada.cita.. 

GENESIS: Producto de metamorfismo de bajo grado de rocas volcAnicas 

efusivas piroclasticas. 



LOCALIDAD: QUITOVAC 

MUESTRA: Q-29 

LDCALIZACION: 1010S t 1500E 

NOMENCLATURA ORIGINAL: 15 (M.M. l 

ESTUDIO REALIZADO EN: 

DESCRIPCION MEGASCOPICA: Roca de color gris oscuro con bandas 

blancuzcas mal definidas, y estructura compacta y densa, - con 

bandeamiento mal definido. En su mayor parte consta de carbonatos 

(calcita) y mezcla de terrígenos, re�resentados por fragmentos de 

roca, cuarzo y feldespatos alterados a arcilla. 

DESCRIPCION MICROSCOPICA: Roca con textura granoblastica 

inequigranular de grano fino, formada por un mosaico microcristalino 

de calcita, observandose parches dispersas de calcita porfidoblástica 

espática y microcristales formando agregados circulares. Cuarzo en 

proporción al 1i. 

CLASIFICACION: Caliza recristalizada. 

. GENESIS: Caliza lacustre,intimamente ligada a tobas lapilli 

terciaria;, con las cuales se encuentra interestratificada. 
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