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l. INTRODUCCION 

La Dirección de Explotación y Exploración Minera de 

la COMISION NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CNEN), organismo 

del Poder Ejecutivo Federal, tiene a su cargo la localiz~ 

ción, valorización y beneficio de los minerales de uranio, 

de los diferentes yacimientos con que cuenta el país y 

consideró que en vista de los datos que rindió la compañía 

Geólogos Consultores Asociados, S.A. (GEOCA, S.A.) a dicha 

institución en sus informes de los estudios realizados por 

su Brigada Geológica, 3 y Brigada Mixto Aerorradiométrica 

y de Apoyo Terrestre, 1 en la Sierra de las Mesteñas, Mu

nicipio de Fronteras Estado de Sonora, la parte de la Si~ 

rra estudiada, presenta características favorables para -

contener un yacimiento de minerales de uranio u otros mi

nerales radiactivos, por lo que giró instrucciones a 

GEOCA, S.A. para que se elaborara un programa de perfora

ción, que debía ser desarrollado en la antes mencionada -

sierra para lo cual se comisionó al que suscribe junto 

con el personal de la Brigada de Perforación, 3 de la mis 

ma compañía, iniciándose los trabajos de perforación en -

el mes de octubre de 1966. 
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En el presente estudio s610 se consigna la informa

ción de carácter geo16gico objeto de nuestro estudio, ob

tenida en el campo y en el gabinete, haciendo referencia

únicamente a datos muy generales de la localidad uranífe

ra que de la Sierra de las Mesteñas en donde el yacimien

to uranífero se aloja. 
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A. SITUACION GEOGRAFICA y VIAS DE ACCESO. 

El área estudiada se localiza en la porción NE del -

Estado de Sonora, en el Municipio de Fronteras, aproximad~ 

mente entre los meridianos 109°45 I Y 109°48' al W Greenwich, 

y entre los paralelos 30°58' y 31°5' de latitud Norte. 

La Sierra de las Mesteñas y pico o Cerro de Magalla

nes, distan 30 Km en línea recta al SW de la ciudad de 

Agua prieta, Son., población que corresponde al límite 

fronterizo con los EE.UU.; 45 Km en línea recta al NW del

poblado de Esqueda, y 45 Km, también en línea recta, al E 

de la población de Cananea. 

El acceso a la Sierra de las Mesteñas puede realiza~ 

se mediante la carretera federal México-Nogales hasta el -

poblado de Imuris, sitio en donde hay una desviación hacia 

la derecha, que es también carretera pavimentada y que co~ 

duce, después de recorrer 84 Km, hasta la población de Ca

nanea-Agua Prieta, con un desarrollo de 86 Km. De aquí se 

continúa por el camino de terracería Agua Prieta-Nacozari 

hasta el K-30.8 en donde hay que desviarse a la derecha p~ 

ra seguir por el camino de tierra que conduce a la Sierra

de las Mesteñas, después de recorrer un tramo de 25 Km; 

una vez estando en dicha sierra, para llegar al pico de M-ª. 

gallanes se toma una brecha que conduce al Rancho de Maga-
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llanes, continuando al W por un camino de tierra que llega 

a la Mina de Magallanes, localizada en la porción central

del flanco NE del Pico de Magallanes. 

Otra vía de acceso viniendo del N la constituyen las 

carreteras de los EE.UU., a partir de las ciudades fronte

rizas Nogales, Az. y El Paso, Tex., hasta llegar a la ciu

dad de Douglas, Az., ciudad que colinda con la de Agua 

Prieta, Son. y una vez estando en ésta se continúa el reco 

rrido por el mencionado en el párrafo anterior, por la te

rracería Agua Prieta-Nacozari. 

El acceso en avión también es factible, ya que en el 

rancho denominado La Mesa, situado aproximadamente a 10 Km 

al S de la Sierra de las Mesteñas, existe una pequeña pis-

ta de aterrizaje. 

Todos los caminos se pueden recorrer en su totalidad 

con vehículos pero de doble tracción, ya que las condicio

nes del terreno y de los mismos caminos no permiten usar -

vehículos de tracción sencilla. 
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B. AREA ESTUDIADA (Plano 1) 

Las áreas objeto del presente trabajo están restrin

gidas a la Sierra de las Mesteñas y al Pico de Magallanes, 

los que en el plano de localización, se representaron in-

cluidos en un rectángulo, cuya superficie aproximada es de 

175 Krn2 , 

Se hace hincapié en que el estudio geológico que se

realizó en el Pico de Magallanes consistió únicamente en -

una serie de reconocimientos muy generales, y se dio mayor 

importancia a la porción de la Sierra de las Mesteñas en -

la que está expuesta en totalidad, la sección de rocas que 

serán descritas en el capítulo correspondiente de este trª 

bajo. 

Se realizaron también varios reconocimientos en las-

sierras vecinas de San José, La Morita, Canovas y Cabullo

na, con objeto de conocer las rocas qLle afloran en ellas/

y se vio que representan formaciones pre-Cámbricas, paleo

zoicas y cretácicas. 

C. METODO DE TRABA,JO 

El levantamiento del plano geológico del área se efe~ 

tuó mediante el uso de un estereoscopio y fotografías aéreas 



PLANO Nº 1 
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'f PLANO DE LOCALIZACION DEL AREA 
EST'íJOI A O A EN \"A SIERRA DE LAS MESTEÑAS 

Y El CERRO DE MAGAllANES,MPIO, 

DE FRONTERAS,ESTAOO DE SO~ORA". 

ARMANDO GOMEFiAGLE VALOES JULIO 1967 
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CARACTERISTI CAS LITOLOGICAS 

Arenisco de grano medio a grueso de estratificacion mediana 
variando de 10cm hasta I m de espesor; se presentan en color 
gris-verdoso y al interperismo su coloración vorfa del gris 

oscuro verdoso o cafe-rojizo predominando el primero, la bale 
de la formación esto representada por uno interestrotificociÓn 
de areniscas y ¡"litas, 

Conglomerado polimiCliCO de color ~ris rojizo, cuyos principa

les constituyentes son claslos poco redondeados y no muy 

bien clasificados de,cuorcito,calizos en menor porcentaje 

de granito y esquistos, &1 lama Ro de los clastos se presenton 

con diómetro desde un cm hasta 50 cm ,enconlroÍldOllfl (1 su 

vez cementados por un material arenoso, 

Calizos de color gris obscuro de estratificación mediana can 

bandeomienlos de .(¡ice (pedernal) de color cofé o n tigra ,disminlt

yendo este bandeo miento hacia la porción inferior de la forma

ción, la que se encuentra constituída por calizas de color gris 
oscuro a gris cloro yen estratificación delgada (1 Mediano 
Que varía desde 30cm hasta 1.00 m de espesor, 

Ademas se observó que se encuentra descansando con~
mente en la Rlfmación AbriQo, 

Esto formación lo constituye uno sección de calizas que en la porte 
superior se encuentran finamente estratificadas de un aspccta mariOSO 
y de color crema-amarillento, hacia la base de la formación dlemiftu,1I 
el contenido arcilloso y se ob.ervaR calizas de color IIris claro de estratl
ficoción mediana, superficie de erosión rugosa ,color gris claro amIIlrilleni'o • 

La parte superior de esta unidad la constituye una sección rítmico do 
areniscas y lutilas de calor· cof"'rojizo " violeta, 
Continuando hocia lo base una patente sección de cuarcitas de color 
gris-rosado de grano medio,en OCCIsiones 'se observan delQOdos 
capas de lulitas micaciferas de color Qris-verdoso, 
La base de esta formación está cararterizado por encon!ranse una interestro
¡ificación de capas conglomerlÍlicas con cuarcitas además de observo," 
una estralificación cruzada Irpico, 

Roca ígneo intrusiva muy alterada con textura porfirítica de color lII'is 
verdoso y al interperismo se presenta crema-amarillento;.e puede 
considerar a esta roca como parte del complejo basal sobre el 
cual se depasifo toda lO sección sedimentario_ 

Rocas metamórficas de color gris-plateodo y representado por 
esquistos micacíferos Que se encuentran afectados en parte por 
el Granito Los Mesteñas ,También considerándose a éstos coma 
basamentos sobre el que se depas 116 la sección sedimentaria que 
se discutiró en el presente trabajo, 

""U"'N""IIIE"""IIS"'I"DA"O'N¡¡'A"C"IO;;;N¡¡'AA;L;-¡;AIInlI«lIIIo\;;w;;¡¡;;;¡;:¡¡-;;¡I!!"'M¡;Er<X"'I"CO;rl 
1.- COLUMNA ESTRATIGRAFICA BASADA. CON LOS DATOS OBTENIDOS 

EN LA SECCION MEDIDA EN EL ARROYO DE LAS MUTEfh.s. 

FA uLrAIJ DE IN.ENIERtA 

TE'I' 'ftOFESIO"Al 

2:.- CON DATOS UNICAMENTE HASTA LA BASE DEL CRETA,CICO 
INFERIOR 

3.-ELCALCULO DE I::ljPESORES SE OBTUVO CON aRUJULA y CINTA. 

COLUMNA !.STRATIt:ftAFICA. eIlNENALIZ-¡\DA DE 1-11. 

POMCiON COUPlfIl!hOIDA ENTRl EL TI!RCIO MEDIO 

~ II1FER10ft "DEL 1"'LAN~O NQftOI'Ur;HTAL. LA 

SIERRA bE LA. ME8TlriAi 
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verticales a escala aproximada de 1:50 000, correspondien

tes a los vuelos efectuados por la Compañía Jack Amman, p~ 

ra la Secretaría de la Defensa Nacional en el año de 1957. 

Posteriormente el plano fue restituido en gabinete por mé

todos fotogramétricos, a una escala menor, 1:20 000, pues

se consideró más adecuada para interpretar los da·tos geoló 

gicos del área (Plano 2). 

En el campo se utilizaron constantemente las fotogr~ 

fías aéreas con objeto de comprobar y anotar los datos di

rectamente en ellas, y para posteriormente en gabinete va

ciarlos al plano. 

Con brújula y cinta se efectuó el levantamiento de -

una columna estratigráfica que representara el área, con-

signando en ella datos de las formaciones que comprende: -

desde el Pre-Cámbrico hasta la base del Cretácico Inferior. 

C. TRABAJOS PREVIOS 

Como fuente bibliográfica se consultaron principal-

mente trabajos realizados en la porción SE del Estado de -

Arizona, EE.UU., 105 que a 5U vez cubren el área comprend~ 

da por el condado de Cochise, localidad que se con5idera -

lo bastante cercana como para poder efectuar la correlación 
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de rocas de esa región con las expuestas en la zona estudi~ 

da. De dichos trabajos se citan los siguientes por ser los

de mayor interés: Ransome (1904), Cooper y Silver (1964) y

Gilluly (1956). 

En territorio nacional, Taliaferro en 1933 realizó un 

estudio geológico al norte de la Sierra de las Mesteñas en

donde estudió en particular, sedimentos del Cretácico, pero 

haciendo referencia también a rocas paleozoicas y fenómenos 

tectónicos que afectaron a la región. otro de los trabajos

consultados es de C. Fries quien en 1962 hizo un estudio g~ 

neral del Estado de Sonora, haciendo énfasis en el Paleozoi 

ca. 

Para el estudio local se contó con los datos propor-

cionados en el informe geológico-radiométrico realizado por 

la compañía GEOCA, S.A., en la porción que comprende el te~ 

cio medio y SE del flanco NE de la Sierra de las Mesteñas,

en el cual sólo se presentan datos generales en cuanto a 

formaciones y espesores del Pre-Cámbrico, Paleozoico y Cre

tácico. 
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11. FISIOGRAFIA 

La zona en estudio se localiza dentro de lo que Alva 

rez (1956) considera como Provincia Fisiográfica de la Sie

rra Madre Occidental a la que divide en su porción norte de 

E~ en tres subprovincias: la., Zona de Altiplanicie; 2a.,

Zona de Barrancas y 3a., Zona de Sierras y Valles Paralelos. 

En el presente trabajo se trata con mayor amplitud -

la 3a. subprovincia ya que en ella está emplazada la Sierra 

de las Mesteñas, en la región, no obstante que las sierras

presentan en general una ligera variación en cuanto a la 

orientación de las mismas, se puede conservar el mismonom

bre de la subprovincia. Dicha variación obedece a un marca

do "trend" estructural de afallamientos con dirección NW-SE, 

misma que más o menos presentan las sierras de la región. 

Cabe aclarar que la clasificación fisiográfica antes 

dada, coincide con la división de las subprovincias de la -

Sierra Madre Occidental que hace Raiz, quedando la zona de 

trabajo dentro de la subprovincia que este autor denominó -

Sierras Alargadas. 

~. GEOMORFOLOGIA 

La Sierra de las Mesteñas y el pico de Magallanes --



FOTOGRAFIA 1.- Vista panorámica del flanco NE de la Sierra de las 
Mesteñas y del Pico de Magallanes, Mpio. de Front~ 
ras, Edo. de Sonora (tomada viendo al SW). 



9 

(Fot 1) se ven rodeadas por unidades orográficas que destª 

can pOL su magnitud, tales como la Sierra de los Ajos, Sie

rra de Cán:,.,as, Sierra de las Cenizas, etc., todas ellas i!l 

clusive la zon, de la estudiada, se localizan en la porción 

norte de la Sub:~:covincia Fisiográfica Sierras y Valles parª 

lelos. Presentan como principales características morfológi 

casI la de tener en su flanco SW escarpes, debidos éstos a 

los afallamientos y a una erosión diferencial, que dan como 

resultado pendientes acantiladas, dándose a la mayor parte

de estas sierras un origen del tipo estructural. 

En general, desde el punto de vista geomorfológico -

la región presenta características típicas de una región de 

rejuvenecimiento, efecto que se manifiesta por la gran can

tidad de terrazas aluviales que se observan (Fot. 2). 

g. CLIMA Y VEGETACION 

En la Sierra de las Mesteñas prevalece un clima seco 

estepario (BS), según la clasificación que hace Koeppen (en 

Tamayo, 1958, vol. 11 pág, 173), el cual se caracteriza por 

una temperatura media anual de 18°, y precipitación de 330-

mm anuales. 

En la zona el invierno se manifiesta con temperaturas 



FOTOGRAFIA 2.- vista panorámica de la región de la Sierra 
de las Mesteñas; obsérvense las terrazas -
aluviales que se presentan en ésta. Al fog 
do de la fotografía se observan las sie--
rras de Cabullona, de Las Cenizas y parte
de la de Cánovas, Mpio. de Fronteras, Edo. 
de Sonora. 
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menores a 0° principalmente por las noches, y además caen -

esporádicas y ligeras nevadas; no obstante lo extremoso del 

clima, éste puede considerarse benigno. En lo referente a -

precipitaciones se pueden considerar dos épocas de lluvias, 

una se inicia en el mes de julio prolongándose hasta sep--

tiembre, y es durante ella cuando se registran las lluvias

más intensas al grado de provocar grandes avenidas en los -

arroyos; la segunda época y de menor importancia, está res

tringida a los meses de diciembre hasta febrero, presentán

dose lluvias aisladas y de corta duración. 

La vegetación en el área, en general no es muy varia 

da; está representada principalmente por arbustos, tales co 

mo gigantillo, ocotillo, mezquites y algunos encinos; todos 

ellos mezclados con vegetación de tipo herbáceo. 
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III. GEOLOGIA REGIONAL 

Regionalmente la zona estudiada presenta un gran in

terés desde el punto de vista geológico, ya que de acuerdo

con lo expuesto por Taliaferro (op. cit., pág. 25), la Sie

rra de las Mesteñas se localiza dentro de lo que consideró

como Cuenca de Cabullona, depositándose en ella sedimentos

que marcan la línea de costa de un mar del Cretácico Supe-

rior; dichos sedimentos fueron depositados en una cuenca de 

tipo estructural, la que a su vez los protegió de la ero--

sión, de tal manera que parte de ellos han sido preservados. 

Taliaferro dice que el mar, al que se hace referen-

cia, tuvo su mayor profundidad hacia las porciones NE y E -

de la región, encontrándose en éstas potentes espesores de 

sedimentos del Cretácico Superior. 

La región de Cabullona cuenta en general con un arn-

bien te geológico representado por rocas que van desde el 

Pre-Cámbrico hasta el Cenozoico, las que a continuación se 

describen en forma breve, con respecto al tipo de rocas que 

se encuentran expuestas. 

ª-) PRE-CAMBRICO 

El pre-Cámbrico de la región está representado por -
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rocas metamórficas de la Formación Esquistos Pinal del Pre

Cámbrico Inferior, e ígneas intrusivas de naturaleza graní

tica, representadas por un cuerpo ígneo intrusivo de natur~ 

leza granítica y forma irregular, al que se le asignó el 

nombre de Formación Granito las Mesteñas, y se le consideró 

como del Pre-Cámbrico Medio (GEOCA, 1965) I Y que en partes

afecta a la formación antes mencionada. 

Q) Paleozoico 

Esta era está constituida principalmente por rocas -

carbonatadas y elásticas, estas últimas se encuentran en m~ 

nor proporción y hacia la base. 

~) Mesozoico 

En su mayor parte se representa por rocas elásticas, 

pero también se tienen evidencias de la presencia de rocas

calcáreas, aunque en un porcentaje mínimo con respecto a 

las primeras. 

eh) Cenozoico 

Los materiales de esta era son rocas de tipo marino

y continental, encontrándose en su mayor parte las clásti-

cas, pero las hay también calcáreas. 



13 

Se puede decir que regionalmente las rocas que aflo

ran en los alrededores de la Sierra de las Mesteñas, son de 

todos tipos. Al N, en el Estado de Arizona, EE.UU., af10ra

parte de la sección de rocas de diversas formaciones paleo

zoicas y mesozoicas, las que dadas sus características geo

lógicas, fueron tomadas como base para la correlación de 

las formaciones que se discutirán en el capítulo correspon

diente del presente trabajo. 

Como caso particular, es conveniente hacer mención a 

una potente sección sedimentaria del Cretácico Inferior que 

aflora en la Sierra de la Morita, localizada también al N 

de la región y en el Estado de Sonora, México; y a la que -

se consideró como localidad tipo de lo que se denominó For

mación Morita. 

Al S se encuentra la región de Nacozari¡ en ella se

observan rocas volcánicas del Terciario, encontrándose ade

más y como ventanas de erosión rocas del Paleozoico; como -

ejemplo característico de esto se cita al distrito minero -

que llaman El Tigere. 

Al E de la Sierra de las Mesteñas está la Sierra de 

Cabul10na, en la que aflora una sección sedimentaria del Pª 

leozoico y Mesozoico, constituida por rocas carbonatadas y 

elásticas, además de encontrarse sedimentos pre-cámbricos,-
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representados por rocas metamórficas; asimismo las hay vol

cánicas de edad más reciente (Terciario). 

Existe también en esta dirección la Sierra del Calo

so que se presenta como una unidad fisiográfica espectacu-

lar, producto de un movimiento tectónico que dio lugar a 

que aflorara una potente sección de rocas calcáreas perten~ 

cientes a la Formación Mural del Cretácico Inferior. 

Hacia el W del área en estudio se ubica la Sierra de 

Cananea la que por sus características geológicas, ocupa 

un importante lugar en la región ya que en ella se aloja el 

distrito minero de Cananea. Dicha sierra está constituida -

por una sección de rocas sedimentarias del Paleozoico y Me

sozoico, pero principalmente se observan rocas volcánicas 

tanto extrusivas como intrusivas de edad más reciente, y 

las que probablemente dieron origen a la mineralización de

dicho distrito. 
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IV. GEOLOGIA DEL AREA 

Desde el punto de vista geológico el área estudiada

se puede dividir en dos partes: la primera, y a la cual só

lo se hará referencia, es el área correspondiente al Pico -

de Magallanes, que se presenta corno una unidad fisiográfica 

independiente de la Sierra de las Mesteñas; estructuralmen

te, se manifiesta corno un cuello volcánico constituido por

rocas de naturaleza riolítica, a las que circunda en forma

discordante, una potente sección de sedimentos pertenecien

tes al miembro inferior de la Formación Morita del Cretáci-

co Inferior. 

La segunda área es la comprendida por la Sierra de -

las Mesteñas, la cual cuenta con un ambiente geológico muy

similar al de la Sierra de Cabullona, aunque con algunas vª 

riaciones en espesores y formaciones. 

Para mayor facilidad del estudio del área, el prese~ 

te capítulo se subdivide en tres subcapítulos: 

~) Estratigrafía 

Q) Historia geológica del área 

~) Tectónica del área 

En cada caso se discute la sucesión de eventos geolQ 

gicos transcurridos desde el período más antiguo que se en-
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cuentra representado (pre-Cámbrico) hasta el estado actual

en que se encuentra el área en estudio. 

a) ESTRATIGRAFIA 

Pre-Cámbrico 

En el área se encuentran representados los perío--

dos Inferior y Medio de esta era, constituidos por rocas -

metamórficas e ígneas intrusivas; a las primeras se les -

considera como el cuerpo principal de la sierra; en cambio 

el tercio N-NW está formado principalmente por una potente 

sección calcárea que representa al Paleozoico, observándo

se además en las partes bajas de la sierra y en un mínimo

porcentaje, rocas elásticas del Mesozoico; también hay ma

teriales que representan el Cenozoico que son principalme~ 

te de tipo continental- y un mínimo porcentaje de rocas vo~ 

cánicas. 

Los trabajos realizados por Ransome {op. cit.,l904-

y Taliaferro (op. cit.), se tomaron como base para la co-

rrelación y nomenclatura de las formaciones aquí expuestas, 

en particular el segundo, ya que él estudió un área vecina, 

y a su vez se utilizó la misma nomenclatura que Ransome 

dió para el Cuadrángulo de Bisbee. 
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Para la descripción de la Formación Morita del cret~ 

cico Inferior se utilizó asimismo lo expuesto por Viveros -

(Tesis profesional, 1965), considerando sólo el miembro in

ferior, ya que el miembro superior de esta formación no se

encuentra expuesto en el área de trabajo. 

Pre-Cámbrico Inferior 

Formación Esquistos Pinal 

Definición: 

Ransome (1904) define a los Esquistos pinal, corno 

"una potente sección de rocas metamórficas, representadas -

por esquistos de color gris oscuro verdoso, de grano fino,

textura uniforme y con superficie de erosión que presenta -

un lustre satinado, encontrándose corno principales constit~ 

yentes, cuarzo y sericita, y ocasionalmente turmalina y biQ 

tita, no observándose minerales del grupo de las anfíbolas". 

Considera que debido al carácter general de la roca, "origi 

nalmente se trató de rocas arcósicas y limolíticas". 

Las principales áreas de afloramiento se encuentran

en el SE del Estado de Arizona y en el flanco W de las Mon

tañas Pinal de las que se derivó su nombre. Los correlacio

na con los Esquistos vishnú del Gran Cañón; su espesor se -

desconoce. 
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Afloramientos y características litológicas 

En la Sierra de las Mesteñas está expuesta una poteQ 

te sección de la Formación Esquistos pinal, los que a su 

vez constituyen el cuerpo principal de la sierra, otro de -

los sitios donde es posible observar afloramientos de esta

unidad es el flanco SW de la Sierra de los Ajos, y en las -

cercanías del flanco SW de la Sierra de la Morita. 

Los Esquistos Pinal, están representados por rocas -

metamórficas de aspecto micáceo, de color gris claro verdo

so, y superficie de erosión con lustre satinado; en ocasio

nes se ven afectadas por masas graníticas de forma irregu-

lar, y de edad Pre-Cámbrica. 

Contactos 

El contacto superior fue posible observarlo y se en

cuentra representado por una superficie de erosión sobre la 

que se depositaron discordantemente, los sedimentos de la -

Formación Cuarcita Bolsa del Cámbrico Medio. 

Origen 

Es difícil definir el origen de las rocas metamórfi-
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cas, y en este caso particular, los esquistos lo erlmascaran 

pues adem~s de su metamorfismo original, han sufrido otros

metamorfismos en diferentes épocas geológicas, modificando

de esta manera su textura original. 

Taliaferro (OR. cit., p~g. 17) dice, que los Esquis

tos Pinal originalmente eran rocas sedimentarias y volc~ni

cas que necesariamente sufrieron un intenso metamorfismo. 

Correlación 

De acuerdo con las características geológicas que 

presentan aquí los Esquistos Pinal, pueden correlacionarse

perfectamente con afloramientos de los complejos basales m~ 

tamórficos que existen en el distrito de Bisbee (ver Tabla-

de Correlación) y con los Vishnú de Yavapai. Por lo que se

les ha asignado al Pre-C~mbrico Inferior. 

Pre-C~mbrico Medio 

Formación Granito Las Mesteñas 

Definición 

La compañía de Geológos Consultores Asociados, S.A.

(GEOCA, S.A.), al realizar en 1965 un estudio geológico-ra-

diométrico en una porción de 1"1 Slerra de las ¡'lesteñas, ae

signó con el nombre de Formación Grani.to las Mesteñas, un -

cuerpo ígneo intrusivo de forma irregular y naturaleza gra-
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nítica, considerándolo además como del Pre-Cámbrico Medio; 

dicho cuerpo ígneo a su vez intrusiona en algunas partes a 

la Formación Esquistos Pinal, y se caracteriza por tener 

xenolitos de la Formación antes mencionada. Se consideró -

como localidad tipo, la Sierra de las Mestefias situada en 

el Municipio de Fronteras Estado de Sonora. 

Afloramientos y características litológicas 

Los afloramientos más característicos de esta formª 

ción se observan en el tercio S-SE y Medio del flanco NE -

de la Sierra de las Mestefias; en la Sierra de Cabullona sQ 

lo existe un afloramiento en una pequefia ventana de erosión 

ubicada en uno de los arroyos tributarios del Río Cabullona. 

Las características litológicas más importantes de -

esta formación son: rocas ígneas intrusivas de color gris-

verdoso que intemperizan en gris-amarillento; textura porf~ 

rítica, observándose ocasionalmente xenolitos de esquistos, 

muy deleznable. 

Correlación 

Dadas las características geológicas que presenta -

esta formación, es posible correlacionarla con el granito

porfirítico que menciona Ransome (1904) para el Cuadrángu-
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10 de Bisbee, en el Estado de Arizona, así corno también con 

el granito Rey T de Cooper y Si1ver (1964) en el área que -

comprende el Cuadrángu10 de Dragan. 

PALEOZOICO 

Cámbrico Medio 

Formación Cuarcita Bolsa 

Definición 

Ransome (op. cit. pág. 28) define con el nombre de -

Cuarcita Bolsa a "las capas paleozoicas pertenecientes al -

Cámbrico Medio, que afloran en el SE del Estado de Arizona

y sobreyacen discordantemente a la Formación de Esquistos -

Pina1 del pre-Cámbrico Inferior", y descubierta por Ta1iaf§. 

rro (1933) en la Cuenca de Cabu11ona, Son. 

La parte superior de esta unidad estratigráfica se -

encuentra constituida principalmente por una sección rítmi

ca de areniscas y 1utitas y hacia la base por varios hori-

zontes cong1omeráticos cuyo espesor varía de 15 a 30 cm en

los que predominan clástos de cuarzo poco redondeados con -

diámetros no mayores de 7 cm, otra de las características -
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de esta formación es la estratificación cruzada que presen

ta en las capas de su parte basal. El espesor total de esta 

formación es de 131.00 m y subyace a la Formación Caliza 

Abrigo del Cámbrico Superior. 

La localidad tipo se encuentra en el Cañón Bolsa, si 

tuado en el flanco SW de la Sierra Escabrosa, la que a su -

vez se localiza al W de la ciudad de Bisbee en el Estado de 

Arizona, EE.UU. 

Afloramientos y características litológicas 

En la Sierra de las Mesteñas, afloran potentes espe

sores de areniscas que forman acantilados prominentes, y d~ 

das sus características litológicas tan claras, con respec

to a lo expuesto por Ransome, para la Formación Cuarcita 

Bolsa, éstas pueden ser correlacionables con las rocas que

afloran en el flanco SW de la Sierra Escabrosa, que perten~ 

cen a la formación antes mencionada; también existen aflor~ 

mientas de este tipo de rocas, en áreas más restringidas en 

la Sierra de los Ajos, al SW de la Sierra de la Morita, y -

en la Sierra de Cabullona. 

En la Sierra de las Mesteñas la Formación Cuarcita -

Bolsa, está representada por una potente sección de arenis-
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cas de color gris-rosado, de grano medio a grueso, cuyos 

principales constituyentes son elásticos de cuarzo semirre

dondeados, con diámetro de sólo unos cuantos milímetros, 

hasta 1 cm como máximo, cementados por clorita y sericita.

Otra de las características principales es la estratifica-

ción cruzada y las capas conglomeráticas que se encuentran

en la base de la formación. La parte superior está consti-

tuida por una alternancia rítmica de areniscas y lutitas m~ 

cáceas. 

Contactos 

El contacto inferior de la formación, queda definido 

por una superficie de erosión (discordancia) sobre la que -

se depositaron los sedimentos de esta formación, encontrán

dose que indistintamente descansan sobre los Esquistos pi-

nal o sobre el Granito las Mesteñas. 

El contacto superior se define por el paso transiciQ 

nal de las cuarcitas a las calizas silicificadas de la base 

de la Formación Abrigo del Cámbrico Superior. (ver Fot. 3). 

Origen 

Ransome (1904, pág. 29) supone que esta formación se 



FOTOGRAFIA 3.- Cantil de cuarcita de la Formación Cuarcita 
Bolsa del Cámbrico Medio, observándose ade
más en la parte media de la foto el contac
to discordante de esta formación con la Fo~ 
mación Granito las Mesteñas, del pre-Cámbri 
co Medio; en el extremo izquierdo se obser
va parte de la sección calcárea que repre-
senta a las formaciones paleozoicas. 
Fotografía tomada en el tercio medio del 
flanc,o NE de la Sierra de las Mesteñas, 
Mpio. de Fronteras, Edo, de Son. 
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depositó en un ambiente marino de litoral, basándose en sus 

propias características, tales como el conglomerado basal y 

la estratificación cruzada de los horizontes inferiores; 

además del carácter arcósico de las areniscas se infiere 

que los detritos provienen de algunas vetas de cuarzo o 

bien del cuarzo presente en la Formación Esquistos Pinal. 

En la Sierra de las Mesteñas la sección rítmica de -

lutitas y areniscas que constituyen la parte superior de la 

formación, hace suponer que durante fines del depósito, el 

fondo del mar se encontró en un período de tiempo en el 

cual éste ascendía y descendía alternativamente, también i~ 

dica que el medio ambiente en que se depositó no fue favor-ª. 

ble para el desarrollo de la fauna. 

Correlación 

Las características que presentan las areniscas de -

la Formación Cuarcita Bolsa, hace posible que sean correla

cionadas con las areniscas que afloran en el SE del Estado

de Arizona y en particular en las Sierras Escabrosa, Dragón 

y Mule; también son correlacionables con las areniscas Ton

to del Gran Cañón (Ransome 1904, pág. 30) Y con la Cuarcita 

Capote del Distrito Minero de Cananea (Maldonado-Koerdell,-

1954 pág. 134). 
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La edad que se le asignó á esta formación (Cámbrico 

Medio) se hizo basándose únicamente en las relaciones estr~ 

tigráficas con que se presenta. 

Cámbrico Superior 

Formación Caliza Abrigo 

Ransome (1904) define con este nombre a los sedime~ 

tos que constituyen una sección compuesta por estratos del

gados y laminares de calizas, con algunos bandeamientos fi

nos de pedernal, y que en la parte superior de ella se en-

cuentran horizontes margosos más o menos fosilíferos, consi 

derando a estos sedimentos como del Cámbrico Superior. AflQ 

ramientos característicos de ésta se encuentran en el SE 

del Estado de Arizona y particularmente en el Cuadrángulo -

de Bisbee; en Sonora esta formación fue identificada por T~ 

liaferro (1933) en la Cuenca de Cabullona. 

Afloramientos y características litológicas 

En la Sierra de las Mesteñas, en el tercio medio y

S-SE del flanco NE aflora una potente sección calcárea, de

la cual aproximadamente '78.00 m están constituidos por cali 

zas de color gris oscuro de estratificación delgada a medi~ 

na, con variaciones en los horizontes, desde 5 cm hasta 
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1.00 m de espesor; la parte superior de ésta está constitu~ 

da por calizas margosas de color amarillento, de estratifi

cación laminar, y presencia de macrofauna (tallos de crino~ 

deos y braquiódos). 

Contactos 

El contacto inferior está representado por un cambio 

litológico transicional de areniscas de la Formación Cuarc~ 

ta Bolsa a calizas silicificadas de la Formación Caliza 

Abrigo; el contacto superior queda marcado, por una discor

dancia erosional y por el cambio aparentemente litológico -

de calizas margosas de la Formación Caliza Abrigo, y las c~ 

lizas de estratificación mediana de la Formación Caliza MaE 

tino (ver Fot. 4). 

Origen 

Por la fauna que existe en los sedimentos que const~ 

tuyen la formación que se discute se les considera típica-

mente marinos, y se puede inferir que, al final del depósi

to de los sedimentos de ésta, el mar sufrió un ligero levaQ 

tamiento, teoría que se basa en las características que se

presentan en la parte superior de la formación, como lo son 

las calizas margosas. 



FOTOGRAFIA 4.- Obsérvese el contacto de la Formación 
Cuarcita Bolsa del Cámbrico Medio con 
la Formación Caliza Abrigo del Cámbri 
co Superior. 
Fotografía tomada en el tercio medio
del flanco NE de la Sierra de las Me~ 
teñas, Mpio. de Fronteras, Edo. de 
Son. 
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Correlación y áreas de afloramiento 

Las bases que se tomaron al correlacionar la Forma-

ción Caliza Abrigo del Cámbrico Superior, son puramente es

tratigráficas, lo que permitió correlacionarla con las cali 

zas que afloran en el Cuadrángulo de Bisbee (Ransome, 1904) 

y en el Cuadrángulo de Dragon (Cooper y Silver, 1964) (ver

Tabla de Correlación). 

Devónico 

Formación Caliza Martin 

Definición 

Ransome (1904, pág. 33) propuso el término de Caliza 

Martin para una sección de calizas compactas grises oscuras, 

de estratificación mediana a gruesa, y que ocasionalmente -

presenta horizontes de lutitas calcáreas; cita como locali

dad tipo el Monte Martin de la Sierra Escabrosa, en el Est~ 

do de Arizona, EE.UU. 

Afloramientos y características litológicas 

En el presente estudio se identificó como equivalen-
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te a los materiales de la Formaci6n Caliza Martin a una po-

tente sección de calizas que sobreyacen a la Formaci6n Cali

za Abrigo, las cuales tienen sus principales afloramientos -

en el flanco NE de la Sierra de las Mesteñas, encontrándose

además pequeños afloramientos en el flanco SW, que son quizá 

producto de movimientos tectónicos. Esta. secci6n que repre-

senta la Formaci6n Caliza Martin del Dev6nico; se diferenci6 

en dos miembros, el inferior, constituido por calizas de co

lor gris oscuro, de estratificaci6n mediana, con presencia -

de f6siles (tallos de crinoideos), y el superior representa

do por calizas de color gris oscuro, de estratificaci6n del

gada a mediana, con abundantes lentes de pedernal y ausencia 

de macrofauna; en el área estudiada, fue posible medir para

esta formaci6n un espesor total de 238.00 m. 

Contactos 

El contacto inferior está marcado por las calizas de

aspecto margoso y estratificaci6n laminar de la Formaci6n C~ 

liza Abrigo, y las calizas de color gris oscuro de estratifi 

caci6n mediana de la Formaci6n Caliza Martin; el contacto su 

perior lo representa el cambio litológico, de calizas con p~ 

dernal a calizas de color gris claro de estratificación gru~ 

sa de la Formaci6n Caliza Escabrosa. 
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Origen 

Los sedimentos de esta formación son típicamente mari 

nos, hecho que se basa en la presencia de fósiles encontra-

dos en ella, indicando además que fueron depositados en 

aguas de poca profundidad. 

Correlación 

Las características litológicas que presenta esta 

formación en el área estudiada, permiten la correlación con

los sedimentos de la Formación Caliza Martin, que describió

Ransome en el Cuadrángulo de Bisbee; haciendo notar que la -

Formación Caliza Martin de la Sierra de las Mesteñas, preseg 

ta algunas variaciones con respecto a la anterior, pero da-

das las condiciones estratigráficas con que se observa, ésta 

es perfectamente correlacionable en cuanto a edad. 

Afloramientos 

La Formación Caliza Martin, ha sido identificada en -

el Cuadrángulo de Bisbee (Ransome), en el Cuadrángulo de Dr~ 

gon (Cooper) y en las Colinas Tombstone (Gylluly, 1956) (ver 

Tabla de Correlación). 
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Carbonífero 

Misisípico 

Formación Caliza Escabrosa 

Definición 

Ransome (1904, pág. 42), designa con el nombre de Ca

liza Escabrosa una sección de calizas granulosas, de estrati 

ficación gruesa, de color que varía de blanco grisáceo a 

gris oscuro, encontrándose además en esta formación fragmen

tos de tallos de crinoideos. Cita corno localidad tipo a la -

Sierra Escabrosa en el Estado de Arizona, EE.UU. 

Características litológicas y afloramientos 

En la Sierra de las Mesteñas, la Formación Caliza Es

cabrosa está representada por una gruesa sección de calizas

de aspecto granuloso, estratificación gruesa, de color gris

claro que al intemperizar cambian a gris-rosado claro, obse~ 

vándose además la presencia de fósiles, que megascópicamente 

se identificaron corno fragmentos de tallos de crinoideos y -

braquiópodos. 
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Las áreas de afloramiento se localizan principalmen-

te en las partes altas y únicamente en la porción que consti 

tuye el tercio medio y el tercio NNW del flanco NE de la si~ 

rra. El espesor que se calculó para esta formación es supe-

rior a los 150.00 m. 

Contactos y edad 

El contacto inferior se caracteriza por el cambio li

tológico que presenta la parte superior de la Formación Cali 

za Martin, constituida por calizas con abundante pedernal y

las calizas de estratificación gruesa de la Caliza Escabrosa; 

el contacto superior también se observa por un cambio apare~ 

temente litológico, y que se marca por el paso de las cali-

zas de aspecto granuloso de esta formación y las calizas de~ 

sas de color gris claro de la Formación Caliza Naco; ambos -

contactos son concordantes. 

La edad para esta formación fue determinada únicamen

te, por la posición estratigráfica que ocupa en la Sierra de 

las Mesteñas. 

Origen 

La presencia de fósiles y las características litoló

gicas de las calizas, indican que son sedimentos típicamente 

marinos y de aguas no muy profundas. 
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Areas de afloramientos 

La Formación Caliza Escabrosa, fue identificada por -

Ransome (op. cit.) en el Cuadrángulo de Bisbee; y en el Cua

drángulo de Dragon por Cooper y Silver (op. cit.); en la Sie 

rra de Cabullona por Viveros (Tesis profesional, 1965). 

Pensilvánico 

Formación Caliza Naco 

Definición 

Ransome (1904) I define con el término de Formación C~ 

liza Naco, a una sección de calizas densas, de color gris 

claro, finamente estratificadas, con numerosos fósiles, y en 

la parte superior interestratificación de capas arenosas y -

margosas con estratos calizos; fue identificada por vez pri

mera en el cuad~ángulo de Bisbee por Ransome (1904), e iden

tificada por Taliaferro (1933) en Sonora. 

Afloramientos ~ características litológicas 

En la Sierra de las Mesteñas, los afloramientos de la 
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Caliza Naco están restringidos principalmente a las partes -

altas del flanco NE, están constituidos por calizas densas -

de color gris claro, de estratificación mediana a delgada, y 

aproximadamente en la parte media y superior de esta forma-

ción se presentan capas de calizas arenosas, observándose 

además a simple vista la presencia de fragmentos de tallos -

de crinoideos fosilizados. 

Contactos 

El contacto inferior está representado por el paso de 

calizas granulosas de la Caliza Escabrosa, y las calizas den 

sas de la Caliza Naco; el superior queda marcado por una dis 

cordancia erosiona1 y el cambio litológico de calizas a ro-

cas cong1omeráticas de la Formación Conglomerado G1ance de1-

cretácico Inferior. (ver Fot. 5). 

Af1oramientos, correlación y edad 

Esta formación fue plenamente identificada en el Cua

drángu10 de Bisbee por Ransome (op. cit.); en la Cuenca de -

Cabul10na por Ta1iaferro (op. cit.); en las Colinas Tombsto

ne, por Gylluly (op. cit.) y en el Cuadrángu10 de Dragon, 

por Cooper y Silver (op. cit.) (Ver Tabla de Correlación). 



FOTOGRAFIA 5.- Fotografía que muestra el contacto di~ 
cordante de la Formación Caliza Naco -
del Pensilvánico y la Formación ConglQ 
merado Glance del cretácico Inferior. 
Fotografía tomada aproximadamente en -
el extremo NW de la Sierra de las Mes
teñas, Mpio. de Fronteras, Edo. de Son. 
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La correlación fue posible realizarla, dadas las c~ 

racterísticas litológicas tan similares que presentan las

calizas de esta unidad, con respecto a las descritas por 

Ransome para la Formación Caliza Naco; determinándose la 

edad, tanto por correlación como por la posición estratigr~ 

fica que presentan los afloramientos en la Sierra de las 

Mesteñas. 

Origen 

La presencia de organismos marinos y la pureza de .

esta caliza, indican que se trata de sedimentos típicamente 

marinos, depositados en aguas de mediana profundidad. 

MESOZOICO 

Cretácico Inferior 

Grupo Bisbee 

El Grupo Bisbee segun lo consideró y definió Ranso

me (~cit., 1904, pág. 56), está constituido por cuatro -

formaciones del cretácico Inferior, las cuales fueron depo

sitadas discordantemente sobre rocas paleozoicas. 
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Las formaciones que constituyen el Grupo Bisbee son: 

El Conglomerado Glance, sobre el que se depositó la Forma-

ción Morita, que a su vez se encuentra cubierta por la Cali 

za Mural, y por último la formación más joven de éstas, 

constituida por la Formación Cintura, que descansa concor-

dantemente sobre la Caliza Mural. 

En el área o región de la Sierra de las Mesteñas, 

únicamente afloran las dos primeras formaciones de este g~. 

po, quedando también cubiertas en forma discondante por se

dimentos del Cenozoico. 

Formación Conglomerado Glance 

Definición 

La Formación Conglomerado Glance fue definida por 

Ransome (op. cit., 1904, pág. 57). La constituye una sección 

de rocas conglomeráticas, de 4 a 21 m de espesOr, que repr~ 

sentan la formación basal del Grupo Bisbee; en el área co-_· 

rrespondiente al Cuadrángulo de Bisbee, descansan en discor 

dancia sobre los Esquistos Pinal del Pre-Cámbrico Inferior, 

quedando a su vez cubiertos concordantemente por sedimentos 

de la Formación Morita. 
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Afloramientos y características litológicas 

En la Sierra de las Mesteñas, los afloramientos co-

rrespondientes a esta unidad, se limitan a pequeñas zonas -

cuya contrnuidad es difícil seguir, debido a los sedimentos 

de edad más reciente que los cubren; dichas zonas de aflora 

miento se encuentran principalmente en la porción NNW y pa~ 

tes bajas del flanco NE de dicha sierra. 

En el área estudiada el Conglomerado Glance, está r~ 

presentado por una sección de rocas conglomeráticas, cuyos

principales constituyentes son: elásticos subrredondeados y 

mal clasificados cuyo tamaño varía entre 2 y 40 cm de diáme 

tro; de calizas y cuarcitas cementadas principalmente por -

un material arenoso. En general esta formación presenta por 

intemperismo un color café-rojizo característico de ella 

(ver Apéndice petrográfico, Muestra GT-67-43). 

Contactos 

En la Sierra de las Mesteñas el contacto inferior de 

este conglomerado, está definido por el cambio litológico -

de las Calizas Naco y rocas conglomeráticas de la Formación 

Glance (ver Fot. 5); el contacto superior se presenta tran

sicional y representado por una interestratificación de lu

titas, conglomerados y areniscas conglomeráticas de la For

mación Morita (véase Fot. 6). 



FOTOGRAFIA 6.- Obsérvese el contacto de las formaciones 
Conglomerado Glance y Morita, ambas del
Cretácico Inferior. 
Fotografía tomada en el Arroyo de Maga-
llanes, aproximadamente en el extremo NW 
de la Sierra de las Mesteñas, Mpio. de -
Fronteras, Edo. de Son. 
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Origen 

El conglomerado Glance debe su origen principalmente 

a la existencia de formaciones pre-cámbricas y paleozoicas, 

ya que sus constituyentes están representados por clastos -

de las antes mencionadas formaciones, efectuándose el depó

sit.o de los sedimentos en un ambiente marino de litoral. De 

acuerdo con las características que se observan en los fra~ 

mentos; mala clasificación y angulosidad, se infiere que el 

depósito se efectuó cerca de la fuente de origen, sufriendo 

éstos muy poco transporte. 

Areas de afloramiento 

A esta formación la identificaron en el SE del Esta-

do de Arizona, Ransome, Cooper y Silver, Taliaferro en el -

Estado de Sonora y en la Sierra de Cabullona Viveros (1965). 

Formación Morita 

Definición 

Ransome (~cit., 1904, págs. 56 y 63 a 65) consid~ 

ro a la Formación Morita constituida por una sección rítmi-

ca de areniscas rojo-grisáceas y lutitas café-rojizas que -

ocasionalmente presentan algunas capas de areniscas conglomer~ 



FOTOGRAFIA 7.- Afloramiento típico de la base del Miembro 
Inferior de la Formación Morita del Cretá
cico Inferior constituido por una interes
tratificación de lutita.s y areniscas. tom2., 
da en el Arroyo de Magallanes, en el extr~ 
mo NW de la Sierra. de las Mesteñas, Mpio.
de Fronteras, Edo. de Son. 
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ticas de granos angulosos y lentes de caliza impura, prese~ 

tanda además en la parte superior de estas capas, lutitas -

calcáreas. 

La localidad tipo está en la Sierra de la Morita, al 

norte de la Sierra de las Mesteñas, Sonora. 

En el área estudiada se identificó la Formación Mari 

ta, y en la misma forma que expuso Viveros (1965), dividida 

en dos miembros. En la zona antes mencionada únicamente fue 

posible identificar el miembro inferior de esta forma~ión/

el cual está constituido por una potente sección de arenis

cas (ver Apéndice Petrográfico, Muestra GT-67-37) de grano

medio, con fragmentos angulosos, formados casi en su totali 

dad por cuarzo detrítico en matriz clorítica, que imprimen

un color gris-verdoso; la base de esta formación está repr~ 

sentada por una alternancia rítmica de areniscas conglomer~ 

ticas y lutitas de color gris-verdoso. En el área estudiada 

fue posible medir para este miembro una sección de 160.00 m. 

Contactos 

El contacto inferior está representado como se indi

ca en párrafos anteriores, por una alternancia de areniscas 

conglomeráticas y lutitas; el contacto superior no fue posi 

ble observarlo debido a que éste se encuentra cubierto por

materiales del Cenozoico. 
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Origen 

Ransome (op. cit., 1904, pág. 65) dice que los sedi-

mentos que constituyen la Formación Morita en la localidad -

estudiada por él, son típicamente marinos de litoral, indi-

cando además que la presencia alternada de lutitas, arenis-

cas y conglomerados, es característica de un fondo marino 

inestable. 

En la Sierra de las Mesteñas estas condiciones se pr~ 

sentaron de manera similar, durante el inicio del depósito -

de los sedimentos de esta formación, para continuar poste--

riormente en condiciones típicas de depósito de sedimentos -

de aguas no muy profundas, como lo indica el potente espesor 

de areniscas cuarcíferas; considerándose además que la fuen-

te de suministro de los sedimentos, quizá fue una serie de -

materiales de formaciones pre-cámbricas o paleozoicas, es d~ 

cir que, o bien se derivaron del Granito las Mesteñas o de -

la Cuarcita Bolsa. 

Areas de afloramiento 

Se encuentran expuestas rocas de esta formación en el 

cuadrángulo de Bisbee, e·n las Montañas Dragon y en otros si

tios del SE de Arizona¡ Viveros (1965) identificó la presen-
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cia de rocas de esta formación en la Sierra de Cabullona, -

en la Sierra de la Morita (localidad tipo) por Taliaferro -

(1933), ambas sierras del Estado de Sonora (ver Fot. 7). 

CENOZOICO 

Terciario 

Rocas ígneas intrusivas 

Granitos y granodioritas 

Las áreas de afloramiento de las rocas ígneas intru

sivas que representan este período en la Sierra de las Mes

teñas están restringidas a tres sitios que se localizan 

aproximadamente en los extremos NNW y SSE de la sierra, y -

en las estribaciones del tercio medio del flanco NE de la -

misma, los que a su vez están constituidos por cuerpos o p~ 

queñas masas irregulares de rocas de naturaleza granítica 

(ver Apéndice Petrográfico, muestras GT-67-9 y GT-67-42), Y 

que afectan o intrusionan parcialmente a las rocas de la fOE 

mación Esquistos Pinal del Pre-Cámbrico Inferior y sedimen

tos de las formaciones Glance y Morita del Cretácico Inferior. 

La diferenciación de estas .rocas con respecto a las -

que integran la Formación Granito las Mesteñas del Pre-Cám-

brico Medio, se hizo basándose en las relaciones estratigrá-
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ficas y petrográficas, de las que se concluyó que en ambos -

casos se trata de cuerpos diferentes. 

Rocas ígneas extrusivas 

Tobas y corrientes riolíticas 

En el área estudiada este tipo de rocas se encuentra~ 

representado por tobas y corrientes riolítlcas (ver Apéndice 

Petrográfico, Muestra GT-67-8) de características litológi-·

cas tales como: rocá ígnea extrusiva de color blanco-amari-

liento, textura porfídica en matriz afanítica, observándose

escasos fénocristales incoloros con lustre graso y fractura

concoidal. Sus afloramientos más importantes, de acuerdo con 

sus dimensiones, se localizan en el extremo NNW de la sierra, 

encontrándose además pequeñas y aisladas zonas de afloramien 

to en el flanco NE y extremo SSE de la sierra. 

Terciario-Cuaternario 

Formación Conglomerado Mesa 

Definición 

"Fue propuesto este término por primera vez por W.P. 

B1ake en 1899, para designar a un depósito de gravas y are-
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nas provenientes de la destrucción de rocas neísicas y grani 

tos que forman la mesa sobre la cual se ubica la Universidad 

de Arizona en Tucson, EE.UU., sin que se haya indicado edad

a esos sedimentos" (Viveros, 1965, p&g. 46). 

Taliaferro (op. cit.) sin describir las característi

cas litológicas ni la distribución de estas rocas, en el 

&rea estudiada por él, las consideró como de fines del Ter-

ciario y principios del Cuaternario. 

Afloramientos y características litológicas 

En la Sierra de las Mesteñas esta formación aflora -

principalmente en el valle y como relleno del mismo; en el

plano geológico que se anexa al presente trabajo no se indi 

có la separación de estos materiales con respecto a los de

edad más reciente, apareciendo estos como una sola unidad -

(ver Plano 2). 

La Formación Mesa está constituida por un conglomer~ 

do polimíctico mal compactado, cuyos principales componen-

tes son cl&sticos poco redondeados y mal clasificados de to 

das las rocas anteriores a su depósito, encontrándose frag

mentos de cuarcita, granito, esquistos, y en mayor porcent~ 

je rocas calcáreas, cementados en un material arcillo-arenQ 

so de color amarillento. 
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Contactos 

El contacto inferior es fácilmente identificable, ya 

que se manifiesta mediante la presencia de una discordancia 

~ . sobre sedimentos del Paleozoico y M~ angular caracterlstlca 

sozoico. 

Oriqen 

Esta formación se originó como resultado de la des--

trucción y transporte de las rocas anteriores a ella, por -

la acción de los agentes de erosión eólica y fluvial; consi 

derándosele por este motivo de origen típicamente continen-

tal. 

Cuaternario 

Reciente 

Este período queda representado por los materiales _ 

que se están depositando en el área, estando constituidos _ 

por depósitos de talud, materiales aluviales y suelo vege--

tal; los que son producto de la destrucción de todas las rQ 

cas que se encuentran expuestas en el área y sobre las que _ 

actúan los diversos agentes de erosión, encontrándose repre--

sentadas en este tipo de materiales todas las edades geológi 

cas que en el presente trabajo han sido discutidas. 
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b) HISTORIA GEOLOGICA DEL AREA 

En el presente sub-capítulo se tratará de hacer una -

breve reseña de cada uno de los eventos geológicos a los que 

ha estado expuesta la zona estudiada, por lo que es necesa-

rio para facilitar dicha reseña dividirla en tres partes, de 

acuerdo con las épocas de depósito de las rocas presentes en 

el área. 

La primera etapa y más antigua corresponde al pre-Cá~ 

brico, la segunda al Paleozoico, y finalmente la tercera, al 

Mesozoico y Cenozoico. 

Pre-Cámbrico 

El comienzo de la Historia de la Tierra tiene que re

latarse en términos muy generales mientras no se cuente con

suficientes datos que permitan correlacionarlos con los obte 

nidos hasta la fecha. 

En el área, la primera etapa se encuentra representa

da por rocas metamórficas e ígneas intrusivas, tal es el ca

so para las primeras, de la Formación Esquistos pinal del 

pre-Cámbrico Inferior, y para las segundas, rocas de natura

leza granítica que constituyen la Formación Granito las Mes

teñas del Pre-Cámbrico Medio. 
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Como es de suponerse la Formación Esquistos Pinal se 

formó a partir de rocas preexistentes de naturaleza sedime~ 

taria (areniscas Taliaferro op. cit.) e ígneas, las que ne

cesariamente debieron de contar con una cuenca de depósito, 

o bien con un mar del Pre-Cámbrico de poca profundidad. Po~ 

teriormente una vez formadas las rocas emergieron como con

secuencia de una orogenia que las modificó y dio origen a 

la Formación Esquistos Pinal, conociéndose a este período -

de intensa deformación estructural con el nombre de Revolu

ción Mazatzal (Wilson, 1939) la que culmina con una serie -

de intrusiones de naturaleza granítica (Granito las Mesteñas). 

Tanto el granito como los esquistos quedaron formando 

parte de un alto topográfico que estuvo sujeto durante un p~ 

ríodo de tiempo más o menos largo, a la acción de los diver

sos agentes erosivos, dejando a fines del Pre-Cámbrico una -

topografía de relieve moderado. 

Paleozoico 

La segunda etapa o sea la correspondiente al Paleozo~ 

co se inicia con el hundimiento -gradual del suelo preexiste~ 

te del pre-Cámbrico, originando como consecuencia la inva--

sión del mar en el continente, iniciándose de esta manera el 
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primer ciclo de depositación de sedimentos, el que se mani 

fiesta con la Formación Cuarcita Bolsa del Cámbrico Medio,

observándose que a fines del depósito de esta formación el

mar adquiere mayor profundidad, producto de una transgre--

sión; es así como aparece la parte superior de esta forma-

ción caracterizada por una sección rítmica de areniscas y -

lutitas. 

Continúa el mar adquiriendo mayor profundidad hasta

que aparece la precipitación de sustancias carbonatadas que 

dan origen a la Formación Caliza Abrigo, así a fines del d~ 

pósito de esta formación el mar empieza a perder profundi-

dad, fenómeno indicado por la presencia de calizas margosas 

de la parte superior de la formación. Con esto termina el -

primer período de depósito de sedimentos, posiblemente pro

ducto de la Orogenia Antlerana, que apareció desde fines 

del Cámbrico hasta antes del Devónico Medio, comenzando en

este último un nuevo ciclo sedimentario, el cual se inicia

en el área con el depósito de la Formación Caliza Martin del 

Devónico y que culmina con el depósito de la Formación Cali 

za Naco, del Pensilvánico. 

La discordancia observada por Gilluly (02. cit.) en

las rocas de la Formación Caliza Abrigo y las de la Forma-

ci6n Caliza Martin, en la parte central del condado de Co-

chise, Estado de Arizona, EE. UU., hace suponer que durante 

la Orogenia Antlerana debieron existir movimientos epirogé-
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nicos entre el depósito de estas formaciones, desconociéndo

se su magnitud; sin embargo en la Sierra de las Mesteñas, no 

obstante que aparentemente las formaciones antes mencionadas 

se presentan concordantes, es de suponer que la zona también 

estuvo sujeta a estas condiciones, ya que en localidades ve

cinas al área también fue identificada dicha discordancia 

(Viveros 1965). 

A fines del Pérmico el área vuelve a emerger a conse

cuencia de lo que Fries (1962 ~) postuló como Orogenia Sono

rana, teniéndose como resultado una superficie constituida -

por formaciones pre-cámbricas y paleozoicas, que estuvieron

sujetas a un prolongado período de erosión que se prolongó -

hasta el Cretácico Inferior. 

Mesozoico y Cenozoico 

Se inicia en el Cretácico Inferior el tercer ciclo de 

depósito de sedimentos, los que a su vez yacen discordantes

a las formaciones paleozoicas y constituidos por rocas que -

integran parte de la sección del Grupo Bisbee. 

El inicio del depósito de estas formaciones, se pre-

senta cuando el mar sufre una transgresión, y las aguas inv~ 

den al continente. 
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El Conglomerado Glance es la primera formación de es

te grupo que se deposita continuando el depósito con la For

mación Morita del Grupo Bisbee. 

En la Sierra de las Mesteñas, a pesar de que no se 

tienen evidencias de la existencia de las formaciones Mural-

y Cintura que constituyen la sección más joven del Grupo Bi~ 

bee y las formaciones que integran al Grupo Cabullona del -

Cretácico Superior, se supone que de haberse depositado, és

tas fueron totalmente erosionadas, ya que al finalizar este

ciclo de depositación, la región se vio afectada a fines del 

cretácico y principios del Terciario por los efectos de la -

Revolución Laramide, dejando el área expuesta a la acción de 

la erosión, acompañada además de una serie de deformaciones

estructurales e intrusiones ígneas; es durante esta Revolu-

ción que se origina una serie de afallamientos de considera

ble magnitud orientados NW-SE, dando origen a una fisiogra-

fía muy particular de sierras orientadas paralelamente a es

ta dirección, tal es el caso de la sierra estudiada. 

Las escasas rocas ígneas intrusivas en la zona se ma-

nifestaron durante el Terciario, las que probablemente apro

vecharon para su ascenso zonas de debilidad producto de los

afallamientos de la Revolución Laramide; iniciándose a fines 

del Terciario el depósito de los sedimentos continentales, 

que constituyen la Formación Mesa, apareciendo también las -

tobas y corrientes riolíticas del área. 
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Durante el Cuaternario, la erosión continúa destruye~ 

do todas las rocas que se encuentran expuestas enel área de

trabajo, dando por resultado la formación de depósitos de t~ 

lud, aluviales y de relleno de valle. 
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e) TECTONICA 

De acuerdo con lo expuesto por Alvarez (1958), el 

área estudiada se localiza dentro de la unidad tectónica que 

él consideró y designó Eugeosinclinal Mexicano. 

Debido a la escasez de datos y estudios realizados en 

la región, es difícil conocer en términos generales la geolQ 

gía, y por consecuencia hacer una interpretación detallada 

de los fenómenos tectónicos a que ha estado sujeta la zona 

de trabajo; si a esta situación aumentamos el ·hecho de que -

la mayor parte de la porción oriental del Estado de Sonora -

se encuentra cubierta por derrames volcánicos, se comprende

que las condiciones geológicas a que haestado sometida la re 

gión, están completamente enmascaradas. 

No obstante esta situación, en el presente subcapítu

lo se tratará de realizar una interpretación tentativa de 

los fenómenos geológicos que han aparecido desde la época 

más antigua representada en el área. 

Así se tiene que, a partir de un complejo basal cons

tituido por rocas metamórficas e ígneas intrusivas de edad -

Pre-Cámbrica, se depositó discordantemente una potente sec-

ción de rocas paleozoicas, como se indica en capítulos ante

riores; encontrándose que parte de este complejo basal está

representando a la Revolución Matzatzal (Wilson, 1939), que-
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se manifiesta mediante la presencia de rocas graníticas de -

carácter intrusivo que afectaron a parte de las rocas de la 

Formación Esquistos Pinal del Pre-Cámbrico Inferior. 

Es conveniente para poder continuar con el desarrollo 

de este subcapítulo, hacer algunas consideraciones de la teQ 

tónica regional que prevaleció en el Estado de Sonora duran

te el Paleozoico. 

Fries (1962) en su estudio geotectónico sobre las ro

cas de este período en Sonora, afirma, tomando como base la

sección restaurada de E a W de Nuevo México y Golfo de Cali

fornia, que la región parece presentar características típi

cas de una plataforma cratónica, teoría que presenta eviden

cias en los espesores de sedimentos de la antes dicha sec--

ción, piensa que originalmente los sedimentos eran lodos cal 

cáreos fosilíferos, con proporciones menores de arenas, li-

mos y lodos depositados en aguas someras, pasando al W a una 

cuenca de miogeosinclinal que iba hundiéndose paulatinamente, 

considerando a su vez que esta última región representó la -

extensión meridional del Geosinclinal Cordillerano de Améri

ca del Norte, y propone nombrar a esta parte Fosa Sonorana -

de dicho geosinclinal. Considerando ·también que gran parte -

del Estado de Sonora, representa la parte miogeosinclinal 

del Geosinclinal Cordillerano, teoría que concuerda con lo -

expresado por King (1958). 
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Localmente como ya se indicó que el área estudiada

se localiza dentro del Geoanticlinal Occidental; es en el

Mesozoico cuando Alvarez (1958) considera que esta zona se 

ubica dentro del área comprendida por un geosinclinal mesQ 

zoico, y qüe tal vez se originó durante el Triásico Supe-

rior, considerando a su vez que el traspais correspondien

te a ést.e se localizaba en la porción W del Estado de SonQ 

ra y probablemente prolongándose hasta la península de Ba-

1 a California. 

Las condiciones de depósito de sedimentos de la Sie 

rra de las Mesteñas, en el Paleozoico estuvieron restringi 

das a una topografía pre-cámbrica preexistente, iniciándo

se este ciclo con el depósito de las formaciones Cuarcita

Bolsa y Caliza Abrigo, el cual quedó interrumpido a fines

del Cámbrico por movimientos tectónicos de importancia ha~ 

ta antes del Devónico Medio, debido tal vez a la Orogenia

Antlerana que afectó a los estados de Nevada y parte de C~ 

lifornia (Fries, op. cit., 1962 Q); continuando posterior

mente la depositación hasta que por último fue interrupida 

a fines del Pensilvánico, cuya interrupción continuó hasta 

el pérmico y Triásico "Temprano" por la orogenia que Fries 

(~_cit., 1962 Q ) propone denominar Orogenia Sonorana, -

que corresponde en edad con la última fase de la Orogenia

Apalachana, King (1951) del oriente de EE.UU. 
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A continuación del gran período erosivo provocado 

por la Orogenia Sonorama, hubo un nuevo ciclo de deposita-

ción, ciclo que se inicia en el Cretácico Inferior con el 

Grupo Bisbee, el cual por evidencias encontradas en zonas -

vecinas se supone continuó hasta fines del Cretácico Supe-

rior, y el que culmina con el Grupo Cabullona, en el que a 

su vez se manifiesta una época de ligero vulcanismo, como 

lo indica la presencia de tobas riolíticas que constituyen

la formación superior de este grupo. 

Es a fines del Cretácico y principios del Terciario

cuando debido a la Revolución Laramide, la zona vuelve a 

plegarse y ser afallada, y que al finalizar estos movimien

tos, se manifiestan intrusiones ígneas de naturaleza princi 

palmente ácida. 

En la zona que constituye motivo del presente traba

jo, la orogenia mencionada en el párrafo anterior, se mani

fiesta por una parte, por la presencia de pequeños cuerpos-

ígneos intrusivos de forma irregular y naturaleza granítica, 

y por otra por una serie de afallamientos que se pueden cl~ 

sificar en dos tipos: unos longitudinales a la sierra, y 

los otros transversales y perpendiculares a los anteriores; 

se considera que los de mayor importancia son los primeros

ya que a los segundos se les considera como de reacomodo de 

las rocas y dieron por resultado una serie de bloques afa-

llados. 
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La orientación que presentan las fallas y plegamien

tos, indica que en general las rocas de la porción NE del -

Estado de Sonora, que representan a todas las diferentes 

edades geológicas, estuvieron afectadas por una serie de e.s. 

fuerzas de compresión provenientes del NE, los que finalme~ 

te originaron esfuerzos de tensión; esta hipótesis concuer

da con lo supuesto por Alvarez, e indicado con anterioridad 

en este subcapítulo. 
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V. GEOLOGIA ECONOMICA 

Dentro del territorio nacional se cita el NE del Es-

tado de Sonora, como una de las localidades mineras de ma-

yor importancia y qüe se manifiesta por distritos mineros -

de considerable importancia para el desarrollo económico -

del país; tal es el caso de los distritos mineros de Cana-

nea y Nacozari, en los que se beneficia y explota minerales 

de cobre; existen además dentro de la región otros distri-

tos mineros de menor importancia, en los que se desarrolla

la minería en pequeña escala, ejemplos de ellos se presen-

tan las mínas de El Tigere, de Las Chivas y La Barra, ubic~ 

das en la región de Esqueda, Son. 

En el área estudiada únicamente se encuentra la Mina 

de Magallanes, localizada en la porción central del flanco

NE del Cerro del mismo nombre y en la que se explotaban mi

nerales de oro, pero en la actualidad ésta se encuentra ce

rrada. 

En lo que respecta a minerales radiactivos, la por-

ción comprendida en el tercio medio del flanco NE de la Sie 

rra de las Mesteñas, se ha considerado como una localidad -

uranífera, que se manifiesta por varias anomalías radiomé-

tricas que se designaron con los nombres de anomalías Chémª 

li 1, 2 Y 3 Y La Cieneguita. 
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Dichas anomalías se localizan en los conglomerados -

basales de la Formación Cuarcita Bolsa, y obedecen a un co~ 

trol de la mineralización de tipo estratigráfico. 

Basándose en los resultados de las muestras analiza

das en los laboratorios de petrografía de la Comisión Nacio 

nal de Energía Nuclear (CNEN), se puede decir que la minerª 

lización en este caso es de origen singenético, ya que el -

mineral uraninita (U02 ) se encuentra alojado en el cementan 

te y en asociación con monazita (Ce, La. Di)P04 y apatita -

Ca5(Cl. F, OH) (P04 )3 por lo que se supone que la minera

lización de uranio es contemporánea al depósito de los con

glomerados antes mencionados. Irving (Bateman, 1957, pág. -

389), en su clasificación que hizo en este tipo de minera-

les, concuerda con lo antes expuesto, es decir. también les 

dá un origen singenético. 

En la actualidad las manifestaciones uraníferas men

cionadas, se encuentran en la etapa inicial de exploración

geológico-radiométrica del subsuelo. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los resultados obtenidos al realizar el estudio geo

lógico en las zonas ubicadas en la Sierra de las Mesteñas y 

pico de Magallanes, se concluye que la sección de rocas pr~ 

-cámbricas y paleozoicas expuestas en el área, han sufrido

los mismos procesos tectónicos que sufrieron las rocas de -

la misma edad en el área del SE del Estado de Arizona, con

siderándose además que las rocas mesozoicas, que sin estar

en el área estudiada expuestas en su totalidad, como indica 

Taliaferro, éstas corresponden a depósitos de litoral de un 

mar del cretácico Superior e Inferior que se profundizaba -

hacia el N y NE de la región; se puede partir de aquí para

inferir que el Gran Geoanticlinal Occidental al que se hizo 

referencia en el capítulo correspondiente, esté fuera de lu 

gar y probablemente se localice más al W. 

Con respecto al posible yacimiento de minerales ra-

diactivos que se encuentra restringido a los conglomerados

basales de la Formación Cuarcita Bolsa, como se indicó, 

cuenta en la actualidad con poca información, pues se encuen 

tra en la fase inicial de exploración, por lo que se piensa 

será de gran utilidad continuar la exploración geológico-r~ 

diométrica del subsuelo, en las anomalías que sirven como -

guía para la exploración. 
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Es conveniente también realizar estudios de carácter 

geológico en áreas vecinas, para así tener un conocimiento

más amplio de la geología tan interesante y compleja que se 

presenta en la mayor parte del Estado de Sonora. 
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MUESTRA No. GT-67-7 

COLECTOR: GEOCA-Armando Gómez Tagle V. 

LOCALIDAD: Porción central del Cerro de Magallanes, Mpio. 
de Fronteras, Son. 

1.- DESCRIPCION MEGASCOPICA 

Roca de textura porfídica con ma.triz afaní tica de -
color anaranjado muy pálido (10YR8/2). Los feno--
cristales son incoloros, anedrales, lustre graso y 
fractura concoidea. Se observan escasos de hábito
tabular y lustre nacarado. El intemperismo de la -
roca es zonal. 

11.- ESTUDIO MICROSCOPICO 

Textura: Holocristalina-porfídica con matriz micro
granular. 

Estructura: Maciza. 
Mineralogía: 

PRIMARIO 

Cuarzo 10 
Feldespato K. 15 

ACCESORIO 

Magnetita 

SECUNDARIO 

Sericita 
Hematita 

MATRIZ 

Cuarzo 
Feldespato 

Caracteres especiales: 

15 

25 
K. 65 

El cuarzo se presenta como fenocristales euedrales bi 
piramidales con golfos de corrosión y en la matriz -
como cristales anedrales en intercrecimiento con el 
feldespato potásico. 

El feldespato potásico es sonodino, forma fenocrista
les tabulares y euedrales y en la matriz cristales -
anedrales que están alterando a sericita. 

111.- CLASIFICACION 

Riolita anaranjada porfídica hematizada 

IV.- ORIGEN 

Roca ígnea volcánica e hipabisal somera. 
Familia riolita-granito. 
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MUESTRA No. GT-67-8 

COLECTOR: GEOCA-Armando Gómez-Tagle V. 

LOCALIDAD: Extremo sur-occidental del Cerro de Magallanes, 
Mpio. de Fronteras, Son. 

1.- DESCRIPCION MEGASCOPICA 

Roca de textura porfídica con matriz afanítica de -
color blanco (N9). Se observan escasos fenocrista
les incoloros con lustre graso y fractura concoidea. 

11.- ESTUDIO MICROSCOPICO 

Textura: Holocristalina-porfídica con matriz micro
granular. 

Estructura: Maciza 
Mineralogía: 

PRIMARIO 

Cuarzo 2 
Feldespato Oro 8 

ACCESORIO 

Magnetita 

Caracteres especiales: 

SECUNDARIO 

Sericita 48 

MATRIZ 

Cuarzo 15 
Feldespato Oro 75 

El cuarzo forma fenocristales bipiramidales euedra
les con golfos de corrOSlon e intercrecimientos 
con el feldespato potásico en la matriz. 

El feldespato potásico forma fenocristales tabula-
res euedrales totalmente alterados y es anedral en 
la matriz. 

111.- CLASIFICACION 

Riolita blanca porfídica alterada. 

IV.- ORIGEN 

Roca ígnea volcánica e hipabisal somera. 
Familia riolita-granito. 
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MUESTRA No. GT-67-34 

COLECTOR: GEOCA-Armando Gómez-Tagle V. 

LOCALIDAD: Extremo Norte del Flanco Occidental de la Sierra 
de las Mesteñas, Son. (Arroyo de Magallanes). 

DESCRIPCION AFLORAMIENTO: Roca ígnea extrusiva que subyace a 
una sección sedimentaria. 

1.- PESCRIPCION MEGASCOPICA 

Roca densa de color rosa-anaranjado-grisáceo (10R8/2) 
dura y con fractura subconcoidea. Se observan cavid~ 
des con rellenos drúsicos de cuarzo. 

11.- ESTUDIO MICROSCOPICO 

Textura: Metasomática 
Estructura: Maciza 
Mineralogía: 

PRIMARIO 

Cuarzo 90 
Sericita 10 

ACCESORIO 

Magnetita 

SECUNDARIO 

Hematita 

Caracteres especiales: 

Los cristales de cuarzo son anedrales y están forma
dos mosaicos equigranulares, además hay cuarzo mi--
crocristalino que forma lentes. Con dificultad se -
observa una textura palimpséstica elástica aunque -
no se pudo determinar si es del tipo piro o epiclá~ 
tico. 

111.- CLASIFICACION 

Riolita rosa silicificada. 

IV.- ORIGEN 

Se trata probablemente de una riolita o toba riolíti 
ca que ha sufrido silicificación. 
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MUESTRA No. GT-67-37 

COLECTOR: GEOCA-Armando Gómez-Tagle V. 

LOCALIDAD: Extremo norte de la sierra de las Mesteñas, Son. 

DESCRIPCION AFLORAMIENTO: Arenisca gris-verdosa interestrati
ficada con horizontes de lutitas. 

1.- DESCRIPCION MEGASCOPICA 

Roca verde-grisácea (10GY5/2) en la que se observan -
fragmentos angulosos blancos y cristales de pirita,
tiene fractura subconcoidea y unas cavidades que pa
recen vesículas. 

11.- ESTUDIO MICROSCOPICO 

Textura: Epiclástica samítica 
Estructura: Estratificada 
Mineralogía: 

PRIMARIO 

Cuarzo 
Feldespato 

ACCESORIO 

Líticos 
Moscovita 
Magnetita 

30 
15 

5 

SECUNDARIO 

Sericita tr 
Leucoxeno 

MATRIZ 

Min.arcillosos 50 
+ 

Clorita + Sericita 

Caracteres especiales: 

SUSTo INTRODUCIDAS 

Calcita 15 

Es una roca mal graduada, pues contiene fragmentos de 
un tamaño de 0.11 mm a 1.14 mm. La matriz está cons
tituida por minerales arcillosos, clorita y moscovi
ta, posteriormente se introdujo la calcita, sobre tQ 
do en la matriz. 

Los fragmentos de cuarzo son angulosos, alargados y -
con extinción ondulatoria, se observan algunos frag
mentos redondeados pero rotos. 

Los fragmentos de feldespato son de plagioclasa sódi
ca y mirmequitas, son angulosos y han alterado lige
rame~te a sericita. 

Los fragmentos líticos tienen forma tabular y son de
esquisto de cuarzo y mica 

111.- CLASIFICACION 

Grauvaca verde feldespática 

IV.- ORIGEN 

Roca sedimentaria marina 
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MUESTRA No. GT-67-42 

COLECTOR: GEOCA-Armando Gómez Tagle V. 

LOCALIDAD: Tercio medio del flanco nororiental en su porción 
inferior de la Sierra de Mesteñas, Son. 

DESCRIPCION AFLORAMIENTO: Roca ígnea (granito?) que da la apa
riencia de un flotado que se encuen 
tra en el valle cercano a las fal-
das de la sierra antes mencionada. 

I.~ DESCRIPCION MEGASCOPICA 

Roca de color verde-amarillenta-grisáceo (5GY7/2) en -
la que se observan cristales de hábito tabular y ca-
lar verdoso y otros de hábito micáceo y color café. 

11.- ESTUDIO MICROSCOPICO 

Textura: Holocristalina - fanerítica de grano medio -
hipidiomórfica. 

Estructura: Maciza 
Mineralogía: 

PRIMARIO 

Plagioclasa 60 

ACCESORIO 

Biotita 20 
Magr;etita 

SECUNDARIO 

Sericita 
Clorita 
Epidota 
Cuarzo 

Caracteres especiales: 

50 
20 

5 
15 

Los cristales de plagioclasa son de composicLon sódica 
y están casi totalmente alterados a sericita y reem-
plazados por cuarzo y epidota. 

Los cristales de biotita están alterados a clorita son 
euedrales. 

Los cristales de epidota son anedrales, el cuarzo es -
de grano fino y xenomór"fico. 

111.- CLASIF1CACION 

Diorita verde-amarillenta de grano medio propilitizada 
de biotita. 

IV.- ORIGEN 

Roca ígnea plutónica 
Familia Andesita - diorita 
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MUESTRA No. GT-67-43 

COLECTOR: GEOCA-Armando Gómez-Tagle v. 

LOCALIDAD: Arroyo de las Mesteñas en el flanco nororiental 
de la Sierra de las Mesteñas¡ Son. 

DESCRIPCION DEL AFLORAMIENTO: Conglomerado polimictico que -
subyace a una sección de luti 
tas y areniscas de la Forma-
ción Morita. 

1.- DESCRIPCION MEGASCOPICA 

conglomerado arenoso con matriz de color rosa-naran
ja moderado (10R7/4). Los fenoclastos son subrredo~ 
deados de forma tabular y de calizas¡ con tamaños -
que varían de 70 a 13 mm. La matriz es arenosa y el 
cementante calcáreo. Tanto los fenoclastos como la
matriz son más resistentes al intemperismo diferen
cial que el cementante. 

11.- ESTUDIO MICROSCOPICO 

Textura: Epiclástica sefítica y samítica. 
Estructura: Estratificada. 
Mineralogía: 

PRIMARIO 

Caliza 40 
Arenisca 15 
Grauvaca 5 
Carbón 5 
Esquisto tr 

CEMENTANTE y MATRIZ 
Lodo calcáreo 20 
Limonita 
Fósiles 
Cuarzo 
Moscovita 

Caracteres especiales: 

tr 
5 

10 
tr 

Los fragmentos de caliza son subrredondeados y son de 
calcilutita y caliza fosilífera recristalizada. 

Los fragmentos de arenisca calcárea son de forma tab~ 
lar y son subrredondeados. 

Los fragmentos de carbón son angulosos. 
Los fragmentos de cristales de cuarzo son angulosos¡

muestran inclusiones y extinción normal, en algunos
casos forma mosaicos. 

La roca está mal graduada. 
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111.- CLASIFICACION 

Conglomerado rosa naranja polimictico arenoso calcáreo. 

IV.- ORIGEN 

Sedimentario marino. 
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