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'ri objetivo primordial del presente trabajo h .s'idoel co.a

nacimiento de le geología de los depósitos minerales de la zona. ha

biendo dedicado preferente atención a la mina "compaïía".

Fenos efectuado relevamientos tepo;ráficos ; ge lógicos
expeditivos e escala 1:1.CGF de la "Compalia", y a 1:5.030 de las zo

nas mineras de San ricolás y flan Ignacio, rer;izando adexás levanta

mientos subterráneos de las labyres accesibles, a csczla 1:250, 1:200

y detalles a 1:50. La tarea de laboratorio consistió,.principalmente.

en el eStudio microscópico de numerosos cortes delgcdos y pulidos.
re la geología regicnzl nos hemos ocupado sólo en la mens.

a en que interesó al problrma fundamental y, por tanto, hevos trata

do dc prOporcionnr, simplemente, una idra general de las unidcdes afL

rantes, csgecialnente p trográiïca y (structural. ESde hacer notar

que no existía sabre la zona DÏÜÉUIÜreferencia en le literatura geo

lógica, si sc cxceptüen las breves citas de Stappenbeck ("La Precor
dillera de San Jucn y r ndoza", Fn.rin.'¿ric.Scc.Ceol.etc., IV.5

(1910) 95. 155)o

Debodejar constancia de mi reconociriento al Sr. Remigio

Rigal. Director de rines y Teologia. repartición a la que pertenezco

¡y con cuyos fondos, útiles c instrumental, fue posible la confección

de este informe. Igualmente deseo expresar mi sincero ahrádvciuiento

al Dr. F. González Bonarino por sus consejos de carácter general y su

ajuda en le determinación de ciertas rocas, al Dr- H¿J- Parrington pol

le lectura critica de los riginalcs, y al Gr- Alejandro carra (en Cag
taflo Fuevo) por las múltiples atenciones recibidas.

Pan colaborado eficazmente eL rr. R-V- ïezón en cl trabajz

de <ampodurante parte de una de las cumpaïas. y la rra. F.ï.fl. de Fo

gués. el Dr; J. Villar 'ebre y el Sr. J.C. Iernández lima cn algunes

observaciones microscópices; a todos ellos me couplazco e; a¿redecer

les su cooperación. Debo a la gentileza de la rra. T. MGILOLu,la con.

fección de cierto .ümcro de cortes delgados y pulidos ‘or el técnico

del Laboratorio a su cargo, en la “acultnd de ciencias Exactas, “isi

cas y Naturales (Bs.As.).
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P A R T E I

UBICACION

El área de estudio se encuentra situada en las estriba

ciones septentrionales de la Cordillera de Manrique, sobre la margen

derecha del rio Castaño, en el Departamento de Calingasta. Dista unos

10 km al N de Castaño Nuevo, que es punto terminal de la ruta nacio

nal N°20 y algo más de 200 km al NWde la ciudad de San Juan.

RASGOS GEOGRAFICOS Y CLIMATICOS

La altura media de la zona sobre el nivel marino, supe

ra poco los 2000 metros. La elevación crece con bastante rapidez de

este a oeste y así, aor ejemplo en la quebrada de las Chilcas, se pa

sa de 1700 m en 1a desembocadura a cerca de 2hoo m en las cabeceras,

a lo largo de escasamente 7 kilómetros. Las alturas máximasse hallan

pues, en el borde occidental, con 2600 - 2700 metros y, sobre todo,

en la esquina sudoeste donde se alcanzan los 2800 metros.

La red de drenaje, bien diversificada y constituida por

cursos temporarios, secos la mayor parte de: tiempo, ha labrado tres

quebradas principales que corren hacia el río Castaño. nombradas de

norte a sur, son reSpectivamente: de San Ignacio, de Castaño Viejo

y de las Chïlcas; la de Castaño Viejo nace en la conjunción de la

.quebrada de la Comalía con la de San Nicolás.

El colector de este drenaje es el rio castaño, curso

permanente que nace algunos kilómetros al norte, y poseedor en este

tramo de aguas rápidas y frigidas. Le da origen la confluencia del

Atutia con el San Francisco, rios ambos que se nutren en los glacia

res de los altos cordones próximos (Cord.de Olivares, Cdn-Azules.etc)

El valle que ocupa en la zona es relativamente estrecho, pero se abre

brusca y ampliamente un par de kilómetros a¿uas abajo de Castaño Nue
VO.

///
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/// Si se exceptüa el campamentominero de la "compa;

11a", la despoblación es absoluta, condición que se mantiene por mu

chos kilómetros fuera de la zona, sobre todo al norte y al oeste.

Diez kilómetros al sur, se levanta el establecimiento de Castaño Nue

vo y a más de veinte en la mismadirección se talla el p blado de Vi

llanueva, instalado sobre ambasmárgenes del rio, ya en la zona.del

valle amplio. Es agui donde se ha construido la planta de concentra
ción del mineral de bismuto, extraido de la mina "San Trancisco de

los-Andes", en la Sierra de la Cortadera. El reducido número de ha

bitantes de este poblado encuentra ocupación tanto en tareas de agri

cultura, ganaderia o fruticultura, practicadas todas en pequeñaesca

la, comoen el laborto minero; es interesante destacar que parte de

esa población, preferentemente 1a dedicada al trabajo en las minas,

está constituida por inmigrantes chilenos de tipo "golondrina".

Desdeel punto de vista fitogeográfico, la región
cae dentro de la Jurisdicción de la llamada Provincia Andina (caste

llanos, A. y Perez-Noreau, R.A.- "Los tipos de vegetación de la Repú

blica Argentina", Univ.Nac.Tucumán.Fac.“ilosofia y Letras. Monogra

fias Inst.Fst.Ceográficos. N°3 (l9h5) l-lSh, l napa y 5C Lab.). Los

tipos de vegetación dominantes son los de Ruaideserta y Hiemi rutice

ta. La vegetación, xerófila, se reparte en comunidadesabiertas, dis

continuas, preferentemente sobre la playa del río Casta‘o o sobre el

material aluvial de las quebradas. Floristicamente, particiqan en

ellas cOnabundancia, la Jarilla, el guillay, la chilca, el retamo,
la brca, el Jayampe, la tola.

La ralta absoluta de datos climáticos locales,

permite hacer sólo consideraciones puramente cualitativas. El clima

es seco, caracterizado, comotodos los de altura, por amplitudcs tér

micas diarias de cierta magnitud. Los veranos son cílidos y la esta

///



///ción invernal relativamente cruda. Las precipitaciones, escasas,

toman generalmente la forma de chaparrones cue caen sobre superfi

cies reducidas, o de algunas nevadas preferentemente durante el 1n

vierno. Los vientos, siempre actuantes, son por lo común, arrachados

y ÍUertes, generalmente del tipo de las llamadas brisas de valle y de
montaña.
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La regióñ relevada está sometida a ún cielo de ¿su

‘fluvial en clima seco, aunqueel trabajó nival, transitorio_&'fie

ÏÏÏsFVl dico, tiene taúbién su accián,‘al menoseh las partes más elefafr

Ofiecé dos zónas de maréado contraste: una oriental en.efgfia\j‘
y otra madura en el oestegy L ' l Lu

y En efectól; hacia las cabeceras dexlas quebfadásp

pales1 excepto la de San Ignacio. se muestra un paisaje madugcL

“74‘ '>\'zade, con valles relativamente ampliOS¡ laderas de pendiente Súá

un relieve degradado.
L¿ . r ' . _

Zona occidental.‘

En la parte oriental, por el contrario, hacia el“?

cercanas a la máximade reposo del material suelto y aún Verti;

"en empalizada" ("palisahé"), ¿on valles más estrechos y hasta:
presencia de-sa._Jonados, accidentados en varios lugares por la



Zona Oriental.

(En el segundo pleno, a la derecha; e9csrpá de la
margenizquierda del río).- ‘

nueva incisión de los lechos y un retrabajamiento general aungfieg}
turalmente. poco desarrollado; J '

En les cabeceras de la quebrada de San Ignacio; ¡Wifi
arroyos que concurren e ella han profundizado verticalmente Sus‘ce

ces, cresndo asi un paisaje de pequeños "cañones". y

MuchasVeces, sobre todo en la parte occidentalfi

erosión diferencial provocadapor le distinta resistencia de lesÏ

de la Serie Veicánica, ha desarrollado f rmas parecidas a los ébüaw
comoen el cerro cue hemos denominado del Castillo, donde los i¿_

tos áel.manto de rocas duras remetan el cono de rocas débiles má!
teorizadas. x

En la esquina noroeste del área se ofrecen re fin
lo que aparenta ser un viejo piedemonte adeigezadd,.piedemenóte‘

habria sido arresedo en otras partes de le zonakestudiada y qng,:
’diendo altura suaVemente. se extenderïa ber casi medio centemxí
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///kilómetros hacia el este, fóbíando'así lós Llanos del LrOneitn;

su incisión por el castaño habria daño origen=a”ls rita
liïïta a úgrgcn iz¿r’ rá; ÜG' aio. Ts

atumegte‘lücal de [teatro estbfiïo no no: gar:

¿e ¿Ife ¡€¿ipaal, ¿Uhquc lhs for as observcú&s

(el CaCearo stillo ( camara}.

La rsd ¿e ÓrCüïje gosee en ¿enagal un

co ("dentritic pvttern") lo pvc habl ri“ en favor de su

ción". RULQUEcn el caso de lr quebrzá: GC las Chi cas,

\ .

=,.2bviogli-G531

trazado dentrífi¿;

y vt. .
¡

x

escarpa qúq

“cter cumple?

«¡te hace: cansideracione

son sugesti

"sugerimposgl

¿Giando de‘ZJ j

¡1/
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///

El río Castaño (visto ¿a de la p aya, a lr altura
,

s
del mojón D9, ;acia el sur).

Pcro an ese trabaje de incisión Vertical,

nc”1o acompa an con el miSLu ritmo los afluantes que recibe desde

el ¿rea estudiada. Comoresultado Je esta acción disnar, las quebra

cs de esos cursos han guedndo comopegueïos "valles colgantes", con

ficsnïveles de lo y 15 metros
///

Desembocadurn de la fuebrada de Casgaño Viejo
(“valle colgante").
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/// El material aluvial acarreado en otras épocas por

ellos. ha sido cortado por el colector y,en la porción terminal de

las quebradas, retrabajaíüo en muchosy profUndos zanjones por los

ocasionales torrentes que por ellas descienden.

La explicación de estos hechos ha de buscarse pre

cisamenyeen el carácter distinto de los cursos: permanenteel colec

tor. y temporarios. torrenciales. los afluentes.
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Geología
de

Castaño Viejo
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GFOLOGIA

Generalidades:

las ntidades geolévicas que integran el área re
lavada, consisten en:

a) un complejo dc sedimentos poco meLamórficos que

dcnominamos"ComplejoPaleozoico"; b) tua serie equiva mesosilicica

que hemos llamado "Serie Volcánica"; c) un cuerpo intrusivo adameli

tico con sus diques básicos, y d) material de acarreo aluxial.

El "Compe30 Paleozolco" aparece sólo en el borde

septentrio;al de la zona, pero lo remos seguido por varios kilómetros

hacia el norte fuera de ella, y muyprobablemente continúa por muchos

más. Le hemos atribuïóo_esa edad por meras consideraciones de orden

litológico, ya que no hrmoshallado fósiles.

La "Serie volcánica" cubre la mayor parte del área

y se halla compuesta dominantemente por potentes bancos de vulcanitas
mesosilicicas; pero, además, participan en ella no 5710 rocas piro

clásticas sino también algunmsareniscas metasomatizadas hidrotermal

mente y numerosos diques de carácter ácido que incluimos dentro de

la Serie por considerarlos n rtenecientes al mismociclo megmático.
rs interesante hacer notar que, rrente a Castaño Nuevo,vulcanitus

ácidas y sus tobas se sobreponcn normalmente a los mantos andzsíti

cos; por oara parte, algunos kilometros al oeste de la zona mapeada,

hemosh llado un eSpeso paquete de vulccnitas básicas cuya relación
'con las rocas mesosilicicas no conocemos. Ubizamosesta "serie Vol

cánica" dentro del triásico, basándonos comoen el caso del comple

Jo antiguo, en correlaciones emanadasexclusivamente de su litologia.

El cUGrpoadamelítico, intruído en el Complejo

Paleozoico, a lora en las cabeceras de la quebrada de San Ignacio.

De la descripción petrográfica de las tres prime

ras entid des enumeradas. así oomode su' caracteristicas y relacio

nes estructurales, nos ocuparemosen los capitulos subsiguientes.
/Á
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///
LaS'Rocas Igneas:

Las rocas de esta clase arlorantes en la región

estudiada, nertenecen en su mayor númeroal grupo de las efusivas y

en menorcantidad, al de las hiprbisales.

Integran el grupo de las e!usivas los espesos

mantos andesiticos que compo.en, de manera esencial. la Serie volca
nica.

las rocas hipabiSrles están representadas por

un lado, por cl cuerpo intrusivo de San Ignacio y sus diques básicos.

y por otro lado por los numerosos diques ácidos que atraviesan la se
rie efusiva.

El cueroo efusivo de San Ignacig¿ sus dicues básicos;

Este cuerpo está constituïdo por un girfido ada

me11tico, que posee generalncnte un color rosado-rojizo. aunque local

mente. en ïacies ¿ns cuarzosas, pueden pasar a gris claro. o a pardo

oscuro en las apófisis. Su estructura rs porfirica, poco conspicua,

con pasta generalmente aranitica gue en las facies cuarzosas se hace

‘aneritica. Los fenocristeles, poco desarrollados, poseen diámetros

que oscilan entre l y 2 mm.alcanzando excepcionalmente los 3 mm;los

del feldespato presentan limites comúnmenteeuhedrales, mientras que

los del fémico son siempre alotriomorfos.

El estudio microscfipico revela que sus componen.

tes son: cuarzo (561), ortosa (52€). plagioclasa (23%). biotita (incll

clorita: 9%), turmalina, pirita y apetita.
La plagioclasa es una andesina ácida y constitu

ye el único faldeSQato presente entre los fenocristales, participando

solo escasam(nte en la pasta. Se halla casi totalmente reemp.uzuda

por un agregado de vscamas de seriéita y grñnulos de calcita, hecho

que oscurece mucho el mnclado.

La biotita forumfenocristales alatriomorfos,

muchasVeces intersticisles, que presentan un reemplazo muyextendido

por un agregado de clorita y algunos cristales de pilita.
////
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}‘ La roca que coñstituye estos diques es un basalto alb13i
*g9. Megascópicamenteofrece un&estructura porfirica bien dbfiñiág
vconpasta afanítica de color verde-negruzco, en la que se destáCáÁ

los fenocristales pardo-claros, subhedrales, dei feldesPato y;el"
púnteado negro de los del fémico. Los diánetros de los fenocristái

las de feldespato oscilan alrededor de 2 mm.y excepcionalmehfe 31a

canzan los h mms; los del máfico no pasan comunmente de 1 mmu‘Eáfiáé

rádicamente se observan agregados de pirita, subcirculares de l;5?ü Í
mm., reemplazando á 1a pasta y a los fenocristales. ‘ LIC

A1microscoaio muestra una textura critica (diabásica) en Í w

¿a que el material intersticial primario de piroxeno monoclínicoi'fi
se conserva sólo comorelictos ocasionales, pues ha sido cambiadnA

casi totalmente en una clorita (penninita);

Basalto albitizado. X 1h.

El feldespato original, tanto en los fenocristales comoï

menos comunmente por épidoto.

l Los fenocristales del máfico primario (piroxenoy) son;

tualmente pseudomorfoa¿gain pgnninita.
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Cristales subhedrales de magnetita, asociados con agregados

granulosos de epidoto, han crecido a expensas de pcnninita y de las

tablillas de plagioclasa.

De la descripción que antecede, resulta evidente el trabajo

deutérico (albitización) y sobre todo hidrotermal (cloritización,

piritización, etc.) que ha actuado sobre los diques.

Los digugs ácidos de la Serge Volcánica:

Las rocas que componenéstos diques pertenecen en su mayoria

a 1a familia de los porfidos cuarcïferos, aunque a algunas, muyal

teradas, las consideramoscomorepresentantes hipabisales leucocrá
ticos de las sienitas.

Los górfidos cuarcíferos ofrecen megascópicamente, colores

claros (rosados, gris-rosados, blanquecinos y blanco-grisáceos).

La estructura que poseen es, generalmente porfirica de pasta arani

tica, con fenocristales aislados, pequeños (2 - 3 mm.comomáximo),

casi exclusivamente de cuarzo, a los que se asocian a veces algunos.

rosados, de feldespato potásico. Existen casos, en que la ausencia

de fenocristales covierte a la roca en una verdadera felsita, y otnm

en que se exhibe una estructura laminar ("platy parting'), en ocasio

nes muybien desarrollada.

Bajo el microscopio, 1a pasta de los porfidos cuarcíferos se

resuelve en una asociación de cuarzo y ortosa, arreglados en una tex

tura generalmente microgranular; naturalmente, en aquellos que po

seen I'platy parting' bien desarrollado, la textura es autaxitica,
donde el bandeado, en muchas partes con micrOpliegues, está dado

por la alternancia de capas originalmente vitreas, compuestaspor '

cadenas de esferulitas diminutas (hOfL- Sept). con capas cuarzo-fel
despáticas.

E1 único mineral fámico presente, siempre comoaccesorio y

sólo visible al micrOSCOpio,es biotita, por lo común"deélorada'.

La mayor parte de los porfidos cuarciferos muestra huellas de

un retrabaqamiento hidrotenal.

///
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E1 mismo campo con nicolas cruzados - X ¡lp
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Dondeel metasomatismo ha adquirido mas intensidad, ha sido,

como es lógico, en los que afloran en 1a zona de 1a mia 'COmpañía".

La alteración se tradujo dominantemente,en una sericitisaciór

muchasveees total, de los fedeSpatos, junto con una silicificación
menos extendida.

Consideremos ahora las rocas muyalteradas, que por sus carác

teristicas merecen tratarse aparte. Componenel cuerpo intrusivo de

la zona minera de san Nicolas y.el dique que aflora el este de la

“Compañia”.

El primero de los nombradospresenta un color blanco-grisáceo

y una estructura granular; por su aspecto megascópico semeJa una are

nisoa de grano fino. se ven aquí y allá, algunos granos, generalmente

ovóideos o de sección rectangular, de 1-3 mm.de diámetro, ligeramen

te verdosos o pardo-claros, blandos, untuosos al tacto que, microscó

picamente, se resuelven en un agregado escamosode sericita; los he

mos interpretado comofenocristales de feldespato alteradoG.

El citado en segundo término posee, en cambio un color rosado

y una estructura porfïrica de pasta afanïtica, con una tendencia a

pseudo-granosapor meteorizacián, eáïïïá fenocristales, pequeños

(2 - 5 mm.), subhedrales, de feldeSpato, son más abundantes que en la

roca de san Nicolás, tienen un aspecto tizoso y color blanquecino.

El estudio microsc6pieo demuestra que la roca de San Nicolás,

presenta una textura microgranular y se halla compuesta esencialmente

por cuarzo. Los granos de cuarzo aparecen profusa y densamente reple

tos por inclusiones de sericita, que está asociada con algunos crista

les prismáticos, pequeños, de alrededor de 10%, de un mineral pleo
croico entre verde hierba e incoloro, de refrngencia grande, birre

fringencia elevada y extincián recta (epidoto?). sin nicolas, se

aprecia la continuidad del agregado sericitico, que pasa sin pertur

barse de un grano de cuarzo a otro. El cuarzo, donde se encuentra li

bre de inclusiones, posee extinción ondulada y estructura nde peine"

("flamboyant structure; y "comb-structure")o
///



roca, ha sido muyintensa y que, después que la sericitización sq

hubc completado, la silicificación la reemplazó, siendo ahora úo-*
minante.

La roca de san Hicolás (ortófiro?) X 1h.

La Sección delgada de la roca de la "Compañía" muestra unaj,f

globulitas y margaritas áispuestas radialmente, Los fenocristalesf

de feléeSpato han sufrido un reemplazo total por sericita. Kauliniïg

ta en agregaáos de cristales diminutos (Q/L- h/l) rectangulares o ‘í
cuadrangulares, sustituye parcialmente a sericita en todo el corztg
Calcita aparece ocasionalmente, rellenando capacios aciertos.

Ambasrocas, a causa del metasomatismo sufrido, ofrecen diá‘

ficultades serias para una clasificacion segura; pero dadas lao

características esenciales apuntadas más arriba y considerando aáé

más el tipo de magmaque formara las otras intrusiones de la sofa;

Volcánica, las colocamos, aonque dudosamente, dentro de la ram

de las ortófigoa en el sentido de coquang.
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Les rocas erusivas yppiroclásticas de la Serie volcánica;

Las vulcanitas están representadas dominantementepor 537
desitas, aunquelas dacitas tienen también su participacion, parti

cularmente en la quebrada de las ChiICESe

Es grande la variedad de colores y estzucturas que estas

rocas efusivas exhiben megascópicamente; pero siempre dentro de la

gamadel rojo, verde o gris y de las estructuras porfiricas de pas
ta afanitica. .

En cuanto a colores, los hay rosados, rojizos, pardo-roji

zos. verdosos. verde-grisáceos y grises, y, en cada uno de ellos,

tanto de tonos claros comooscuros. Esta coloraciones correSponden

a la fractura fresca, porque en el campoes muygeneral y dominante,

un color rojo-pardo adquirido por meteorizaciono

Las diferencias estracturales se basan simplemente, en el

número y tamaño de los fenocristales que, comunmente, están presen

tes con regular abundancia y poseen dimensiones relativamente peque

ñas, oscilando alrededor de los 3 mm.

Existen casos en que el tamaño de los fenocristales dismi

nuy.;hasta l mm.o afin menos, reduciéndose tambien mucho la cantidad

La roca posee entonces una resistencia muygrande a la erosión, como

ocurre. con la andesita de 1a zona minera de San Nicolás o en la que

brada de san Ignacio; aqui los mantos de estructura fina se destacan

comotablones contra los de estructura más gruesa que, muymeteoriza

dos, producen pequeños taludes de derrumbe entre tablón y tablón.

Composicionalmente, predominan siempre entre los fenocris

tales, los de plagioclasa; en las dacitas, naturalmente, se le_aso
cian los de cuarzo, aunque son poco visibles megascópicamente. El f3

micoestá representado entre ellos por un piribol al que se le adici

na a veces, clorita, sobre todo en algunas dacitas, particularmente

en Los Morteritos y en la quebrada de las Chilcas.

Bajo el microscopio, muestran una pasta que posee en'la ma

yoria de los casos, una textura microgranular generalmente muyfina;

en ocasioness hace más gruesa. alcanzando los granos hasta 20¡u ///



Andesita - x 114..

‘ DaCita -' X 124-0
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Existen también ejemplos, aunque raros, de texturas hialopilíticas1

en que la mesostasis, originalmente vítrea, ha sufrido un amplio
proceso de devitrificaciñn.

La pasta se halla compuesta, en las andesitas, por pla

gioclas y piroxeno, con algo de clorita y magnetita. En las dacitas,

en cambio, la integran cuarzo y feldeSpato potásico.
Los fenocristales se encuentran muchasveces fracturados

y muyretrabajados por el magma,en especial los del fémico y los
de.cuarzo.

Los de plagioclasa tienen la composición de.una andesina,

con un contenido variable de anortita que la lleva de ácida hasta

básica; a menudo, es zonal y presenta un reemplazo, en ocasiones

muyextendido, por sericita y calcita.

El piribol presente entre los fenocristales, es un pi

roxeno que, en los casos en que el estado de conservación lo permi

te, hemos determinado como diópsido. Pero son numerosos los casos

en que se halla totalmente alterado, o en que el retrabajamiento

magmáticoha sido tan intenso que prácticamente lo ha borrado, de

Jando sólo su imagen marcada por gránulos de óxido de hierro. cuan

do está alterado, el reemplazo se ha cumplido por clorita, que fre

cuentementees penninita, y calcita; no es rara la uralitización,
en los bordes de los cristales más frescos.

La biotita, de la Variedad parda, aparece casi siempre

"baueritizada" y parcialmente cloritizada.

Las rocas piroclásticas, que participan en la composi

ción de la serie en diversos niveles, >ero siempre con poco desa

rrollo, están representadas, por brechas y tobas.

Las brechas se hallan integradas por trozos más o menos

angulosos, de andesitas o dacitas, de tamaños muyheterogéneo: que

van desde menos de 1 centímetro hasta la dimensión de un puño; la

matrix, tufácea, posee un colbr rojizo o verdoso.

///



canic tuffs-« a study for students" Amar. Jour. Sci., X L (1915);

195)a las varieáades líticas, litocristalinas y cristalinas. 1
muchasmuestran color veráoso, debido a la presencia de

clorita intersticial que actúa comocemento.

qoba litocristalina - X1h.

gas Rocas Sedimgptariggi ' ' “ÏÏ

VIntegran las rocas áe esta clase, los sedimentos del "cami?"
_¿:3

¿1930 Paleqzoicofi y las areniscas metsomatizaáas de la "Serie‘Voláxg
a

cánica".

Claro que, considerada con un criterio estricto, estasraea’

no qerteneccrÏan nrOpíanente aquí, vuesto cue los sedimentos delA

maqueta antinuo Kan sufrido los efscïos ¿el metamorfismoregionai

y las areniscas de la serie efusiva, las de un zetasomatismohidr'
ter¿al intenso.

Fero en a uéllos, el metamorfïsmo ha sido ¿eneralmente Gi

muybajo grado y en éstas el reemplazo, aunque total, se ha cumpÏ

dó con la preserVación de la textura original.
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Los sedimentos del CompleJo Paleozoico:

En ellos participan calizas y areniscas. Las calizas ocu

pan la zona de la Charnela del anticlinal, en las cabeceras de la

quebrada de San Ignacio; las arenisea dominan en todo el flanco

oriental.

Megascópicamentelas calizas ofrecen un color negro o ¿rie

negruzco y un grano sumamentefino ('calcopelita').

Algunos de los bancos de caliza aparecen en el campo como

blanquecinos; han sido retrabajados por aguas meteóricas que los

han tapizado con un meterial calcáreo de color claro, pero en la

fractura fresca, exhiben su primitivo color negro.

Al microscopio muestran un mosaico de cristales alotrio

morros de caleita. algunos maclados, de diámetros oscilantes entre

70 y 80 ; aunque, localmente, hay zonas donde se agrupan crista

les más desarrollados y otras donde los diámetros no superan los

30 o Un agregado de gránulos muy finos de calcita, fuertemente

tenidos por óxido de hierro, se suele hallar en venillas o en areas

de contornos irregulares, esparcido por toda la sección. En ciertos

casos, en los ancos más próximos al contacto con el cuerpo igneo

de San Ignacio, se nota la presencia de escasos cristales de un pi

roxeno d10psidico y de wollastonita, evidentemente generados por
un metamorfismo de contacto extremadamente débil.

Las areniscas poseen un color blanco-grisáceo o gris ver

doso obscuro y una estructura sacaroide de granos muyfinos; son ro

cas sumamente duras.

El estudio microscópico demuestra que se hallan integradas

casi exclusivamente por granos de cuarzo. Estos granos, que oscilan

en tamaïo entre ho y 60 micrones. presentan muchas veces, bordes

aun elásticos; la recristalización es apenas incipiente.
El cemento. por lo general escao y originalmente arcilla

so, esta compuestohoy, por un agregado de sericita y/o clorita,

en individuos que por lo común no superan los 2/M.
Hay casos en que se nota un matamorfismo un poco superior.

///
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traduciáofl en una recristalizacián más extenáiáa de los graHOS'dnx

zarzo y en un major desarrollo de los cristales de mica, que púb

den llegar a alcanzar así los aajA’ húlA;
. /

Las areniscas metasomatizadas ¿e ¿q Serie Vulcanica: . ”‘7
fi

¿e escasa ássazwollo, afloran típicamenïe en la quÓ-V
braáa de Yimbírimbüs intercalfidas entre zantos anáesïticos o un

9 ,

contacta con Brechas volcánicas. Anarentemenïe fb man lentes, a '

que es dificil seguir un mismaastratc por trechos de más de 203

o 50 metros; algunos muestran una laminación bien m¿rcada.

‘e Írata de aréniscas de grano fino, de colores Vivo;

¡yaviíaceos, verde-grísácec o pardooamarillentos. En ciertos ag,

sos,son muycompactas, pero en la mayoría la metéorización lag¡

trabaja con facilidad.



El mismo campo que arriba. Nicolas cruzados X 1h.

Arenisca metosamatizada. Sin nicolas - x 1h.
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En sección delgada presentan, sin nicolee, una textura clás

tica bien visible, con cemento escaso y granos muynumerosos que

oscilan entre h0pxy200 fl de diámetro. Pero al cruzar nicolas esa

textura clástica se obscurece muchoQ practicamente desaparece; só

lo se descubre por la presencia de algunos granos Opaooso En efecto

en esas condiciones de observación, la roca aparece esencialmente

compuesta por un agregado micrOgranular de cuarzo, en que los indi

viduos oscilan alrrededor de los 29/1, asociados con un agregado de
gránulos de clorita; eSparcidos con regular densidad, aparecen tam

bién pequeños granos de hematita.

El reemplazo hidrotermal es, pues, completo y no pueden re

conocerse ninguno de los minerales originales de la roca.

gas rocas metamórfioaa:

Se hallan representadas en el área de estudio, exclusivamen

te por hornfels, derivados de los sedimentos paleozoicos por obra

del metamorfismoténmico. Tienen por tanto, una participación rein

cida, ra que se presentan únicamente, en 1a poca extensa aureola

metamórfiea creada en aquéllos por el cuerpo hipabisal de San Igna
cio.

Composicionalmente, hemosclasificado estos hornfels, de

acuerdo al mineral dominante, en cuarciferos y wollastoniticooo

Los primeros ofrecen colores negros, grises, o pardo claros; los

wollastoniticos poseen una coloración blanco-rosada.

Bajo el microScOpiolos hornfels cuarciferos se muestran

compuestos por cuarzo, naturalmente en forma dominante, asociado

con ortosa, biotita y plagioclasa, Todosestos minerales se hallan
arreglados en una textura granoblástica fire; el tamañode los gra

nos oscila entre lofly 20A4aunque,ocasionalmente, se observan
poikiloblastos de mica de hasta l Hub

La plagioelasa se halla casi totalmente alterada en serici

ta; la biotita, pleocroica entre paJúo obscuro e incoloro, en reel
////
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plazaáa parcialmente por clorita, finita, y calcita. La clarita so

pros nïaifiemás, en delgadas guías de 15 a 20;& de espesor.

El material original ha sido muyprobablenonte un sedimenwf

to nrenaceo inpuro. El escao desarrollo áe los ¿Tonos y la asociaél

ción mineralógica, demuestran un metbïmrfisuo.ternal poco intenáog

La presencia, bastante extendiáa, de clorita, pirita y cai;
cita, ponen de relieve una acción hidrotermal posterior al metamonfií
fismo térmico.

Kornfsls cuarcífero - K 50. j;

¡La sección delgada de un horufels wollastonítico demueaál

tra oue el airoxenoíde, logicamente su componenteesencial, se haJÏ

lla asociado con algunos cristales de un piroxeno diOpsidiCO. La‘

textura ss granoblástioá fina, con granos cuyos áiámetros oscilan

entre 70 y ¡OO/L; ocasionalmente el agregado de wollostonita desaé

¡rollo un hábito fibrOSU o columnar. Calcita, en un agrogado granum‘

loso fino, se halla profusamentedistribuida por toda la secciónié
ya interticialmente, reemplazandoa wollastonita, o rellenando

fracturas delgadas.r

Tanto la asociacion mineralógica comola textura, indl



-51.

can un notmorfismo termal do bajo grado sobre un sedimento

calcároo inpu-ro.



Estructura: ‘ ' ‘ 4 , Í ¿7;

\' ‘- ‘ I ElngomplajogPaleozoieo" ha sidó plegado en fin anti’

asimétrica cuyo eje, que tiene rumbo NNWy se encuentraxpráeñi

en aquella ala, va disminuyendogradualmente y con cierta rápi.

nadia el este; asi, se pasa de una inclinación de 70° WSWmuy V

tros, para finalmente, siguiendo aguas abajo por la quebrada, 

gar a los 25° WSWá la altura gel Cerro Picudo Colorade i

¿ Los estratos que fbrman ei complejo poseen eSpesords

van deáde 0.5 m. hasta 1,5 m. aunque por lo comúnoscilan álfifi
'dal metro.de potencia;

ComplejoPaleozoico en las cabeceras dé la nge
banda de san Ignacia.
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El cuerpo hipabisal de porfido ademelitico, que intruyc al

ComplejoPaleozoico, es discordante y postectónico.

En efecto; el contacto, completamenteirregular, transecta lx

planos de estratificación del paquete antiguo. Además,el estudio

en el campoy el laboratorio de la roca ignea, no ha permitido ob

servar en _ingün caso el desarrollo de estructura o texturas que

pudieran atribuirse a un metamorfismodinámico, aún de bajo grado.

Concluimos por tanto, que el ascenso del cuerpo magnético se llevó

a cabo deepués del plegamiento de los estratos paleozoicoe.

El porfido emite un regular número de pequeñas apófisis, que

lenticularizan a los pocos metros, y se halla afectado por un dia,

clasamiento, en ciertos lugares muyconspicuo; se han desarrollado

preferentemente, dos Juegos, uno de rumbo W o WNWy otro de rumbo

N o NNW,que forman aproximadamente un sistema conjugado y producen

la rotura de la roca en paralelepípedos. Estos planos de diaclasa,

casi verticales, suelen hallarse ttlpiza os por clorita, epidoto y
pirita.

El metamorfismo termal que el emplazamiento de este cuerpo

Ígneo originó en el paquete paleozoico, fue, comohemos visto antes

de bajo grado. Aunqueno hemos determinado con exactitud la exten

sión de la aureola metamórfica, es muyprobable que en la direccion

normal al contacto no supere el par de decenas de metros.

filgunos diques básicos han intruido a su vez, al porfido

adamelitico. La roca que los componees, comoya vimos, un basalto

albitizado. El cepesor de los diques varía entre 0,5 m. y 1,5 m. y

se los puede seguir sólo por trechos cortos, de 15 a 20 metros. La

actitud de los diques sugiere que su intrusión ha sido controlada

por las diaclazas que quiebran al porfido, diaclasas que hemoscon

siderados primarias. '

La Serie Volcánica, que Ha sido poco afectada tectónicamen

te, yace muytranquila en toda el área.

Si existen fracturas que la perturben, no han de ser impor
IÁ/
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tantes. Nohemos identificado ninguna en el campo, si se exceptüan,

naturalmente, aquellas que han sido mineralizadas; aunque, por otra

¡arte, es tien sabida la dificultad de deLec ar fallas en una serie

erosiva tan homogéneacomo esta, donde no se cuenta nunca con nive

les güias.

La serie se halla compuesta predominantemente, por mantos

de Vulcanitas. Las coladas han sido generalmente, potentes; superan

por lo común1a decena de metros, sobre todo en el sur, y alcanzan

comominimo alrededor de un metro de espesor, eSpecialmentc al norb

te y al oeste.

La Serie Volcánica en la quebrada de Timbi

rimbas.

En general,podemos decir que su rumbo oscila poco alrede

dor de WNWy su inclinación, siempre reducida y al SSW, va de 5°

a 10° y afin llega a anularse en cie tos lugares, y la serie repo

sa entonces horizontalmente, comoen la márgen dexecha de la que

brada de Castaño Viejo, cerca de su desembocadura en el río Cas

taño.
///
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Una estructura muydifundida en toda el área ocupada por el

complejo extrusivo es, sin duda, el diaclasamiento, que adquiere

caracteres particularmente notables en la quebrada de las chilcas.

son Varios los Juegos presentes, y aunque no hemos realizado

un estudio detallado de los mismos, podemos afirmar que dominan

los que oscilan alrededor de las direcciones E - w y N - s, con

inclinaciones siempre fuertes al norte o al oeste respectivamente;

se forman asi, en muchas partes, sistemas conjugados, lo que origi

na la aparición de estructuras columnareso

En las areniscas metasomatizadas hemos observado un diacla

samiento normal a los planos de estratificación, bastante repetido;

1a meteorización lo aprovecha para romper a la roca en "bochae" de

20 - 30 om. de diámetro, que poseen exfoliaciñn esferoidal.

Comohemos dicho antes, la serie está profusamente atravesap

da por diques de rocas ácidas, que poseen longitudes de SOa ¡oo o

200 metros, y a veces, de más de medio kilámetro; sus eSpesores va

rían entre 2 y 30 metros, aunque comunmentetienen una potencia me

dia de 5 metros.

El rumboe inclinacisn qLe estos diques poseen, muysimilar

al de los Juegos de diaclasas más desarrollados en las otras rocas

de la serie que ellos atraviesan, hace pensar en la operancia de un
control estructural durante su intrusiñn.

En muchosde estos filones es observable una estructura lami

nar ("platy parting") que, en ocasiones, se constituye en una ca
racterística realmente notable de la roca, sobre todo cuandoÉÏa

meteorizaciín ha ahondado la separación entre lámina y lámina; Ge

tas son sensiblemente paralelas a las paredes de los diques y hay

casos en que se hallan cortadas Perpendicularmente por un 361°

Juego de diaclasaávdguïuerte inclinación.QHWS&JMnÏ5)

El contacto entre el "ComplejoPaleozoico' y la "Serie vol

cánica, ubicado en la quebrada de San Ignacio a la altura del 9°

Picudo Colorado, es un contacto anormal, por fractura. \///
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P A P T E II

"DEP OSI'Ï‘OS ‘;'.-’II=Ï'=‘R.Ü¡LFS"

Introducción. Reseñahistórica:

Los depósitos minerales comprendidos por el área

mapeada, son portadores de plomo, plata y zinc comometales útiles.

Se distribuyen cerca de tres quecradas: Quebrada de la "Compañía",

quebrada de "San Nicolás" y quebrada de "San Ignacio". Tos de las dos

primeras sc vinculan geológicamente; se hallan ubicados en el ambien

te de la "Serie Volcánica" 3 conectados con intrusiones similares.

Por el contrario, los de San Ignacio aparecen en otra unidad geoló

gica: el "ComplejoPaleozoíco" y está- relacionadas con un intrusivo
de distinto filiación.

Diez kilometros hacia el sur del límite de la ¿o

na releVada, y en el ambisnte volcánico se encuentra el conocido ya

cimiento aurífero de Castaño Nuevo. Dentro del "coanejo Paleozoico",

a lo kmen línea recta al norte del área estudiada, se halla el yaci

miento auri-argento-bismutïfero de la sierra de la cortadera.

Desdeel punto de vista histórico. lo: depósitos

de Sar Ignacio y San Ficoiás (l) tuvieron un-desarrollo paralelo,
Fueron d'scubiertos en 1965 (Rickard. 1.- "Informe sobre los-distri

tos minernles, minas y establecimicntos de la Pepúb;1ca ¿reentina".,

Bs.As. (1969) 59) durante una época de florecimiento en las activida
des mineras de la província, que se desarrolló comoconsecuencia del

éxito de los trabajos en la sierra de la Huerta y en las minas del

Tontal (Famírez, P.- "La mineria en San Juan"., (1889) 5). ïápidamen

te se d nuncian más de treinta minas y se establecen un horno de fun

dición y una planta de amalgamación, ambos sumamente rudimentarios

(l) La mine “Compañia”puede considerarse en la zóna de influencia de
estos ultimos; su mena de bajo tenor en Ago, se utilizó comofun
dente de otras más refractarias de la zona.
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/// y defectuosos.

Pero a esta época de promisoria actividad, sigue

otra de paralización casi completa, traída por diversas causas, entre

las cue las luc.as intestinas desempeñen, e no dudarlo, un papel im

portante. Luego, y durante muchosaños, las minus son explotadas solc

de manera esporádica. En la primera década del presente siglo todo e]

distrito pasa a ser pertenencia de la compañia "The San Juan Mines”,

que se liiita a amparar o y que nunca llega a realizar su exclotacióu

A partir del estallido de la primera Guerra Mundial, la paralización
del laboreo minero en la zona se hace total.

Hasta fines de l,h5, cuando se inician los traba

Jos de prOSpección en lr mina "compaiie", por cuenta de la sociedad

“Minas de oro y plat: del Castaño". pero para se explotada ahora co

mo yacimiento de plomo, plata y zinc, y no exclusivamente de plata,

comolo fuera en ocasiones anteriores..

En resumen. uedc decirse que en ningún momento

se estableció en este viejo distrito plumbo-argentifero, una explota

ción formal y seria. El laborco, qae en muchas ocasiones muestra las

fatales directiVas del pirguinero, se realizó gencrnlmcnte hasta po

cos metros de l: superficie, principalmente en forma de rajos a cie

o acierto excavados sobre las vetas. Profundidcdes de 30 ó ho me

tros sílo se alcanzaron excepcionalmente; los scouvones corta-veta

y las galerias veta-en-mano son muypoco comunes. Ademásse conside
ró metal útil (xclvsivamente a la plata, dasechándose el plomo o el

zinc. Las leyes, parecen haber sido relatiVamente buenas, de acuerdo

'a los datos de Rickard, Ramirez y Foskold, oscilendo entre 2 y ó ki

los de plata por tonelada.

Ïvidentemente las causas que impidieron el desa

rrollo de una mineria prósgera en este antiguo distrito, son las mis

mas que concurrieron con idénticos efectos sobre otros distritos de
ntestras provincias Cel oeste y noroeste. Ellas han sido sumariadas

///
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//// justa e integralmente por Fermitte (La Geolohïa y Mineria ar¿e

tinas en l9lh., Be.As.,(l915) 10); "La mineria argentina. sobre la

base dc la explotacion de minerales met:líferos.......si albune Vez
tuto alguna importancia ello fué únicamente debido a qUe en todo ya

cimiento existe una zona de oxidación o cementación, sieipre rica e

metales nobles y, por consibuientc muy.productiva, 5 la Vez gue, en

tonces. las condiciones de vida eran muchomásinvorables. Pero; ape

nas empezaronlas dificultades consecuentes al profundizamiento de

las labores, tanto por haberse alcanzado el nivel hidrostátICO'que

obliga al desagüe de aquellas, es decir, a mayores ¿estos, comopor

el alcance de los suifuros metáLicos de poca ley, lo que disminuia

el beneficio a la vez que exigía una modificación de los métodos de

aprovechamiento, no siempre :actible por la esca_ez de cagital. la

falta de conocimientos esoecieles y la dificultad en si de realizar‘

la, las explotaciones fueron cesando una a una, y eso con tanta me

yor razón cuanto que los hechos mencionados coincidieron por un la

do, con un cenbio fundamental en las condiciones económicas de las

rehicnes mineras y por otro, con el po,tentoso desarrollo de la pro.

ducción de méjico y sobre todo de ios Estados U idos y la consiguie

te cha de los precios de la plata y el cobre".



- ¿2 

/// MINA"cover. ‘IM

Ubi<ación. Vías de acceso. recursos naturales.

La mina "Compañia" se halla situada en las cabece

res de la quebrada homónima,ssbre la porción terminal de un raleeo,

a 2700 m.s.n.m. Dista poco más de ?OOkm al No de la ciudad de San

Juan. se llega a ella siguiendo la ruta nacional N°20hasta el esta;

blecimiento de Castaño Nuevo (1°5 km), y luego el camino construído;

por cuenta exelusiva de la compañiapropietaria, hasta la mina (ló k

se trata, éste último, de un camino de tipo económico, terminado en

corto plazo, que adolece de ciertos defectos 'pendíentes excesivas,

curvas cerradas. etc.) y que se procura mejorar-paulatinamente.

Este camino sustituye las dos sendas que hasta ha

ce unos meses c nstituycron las únicas vias de acceso a la mina. Am

bas sendas siguen el rio Castaño aguas arriba, para remontar, una la

quebrada de las Chilcas, y la ot a continuar río arriba hasta la de

Castelo Viejo, por la que sube hasta alcanzar la mina por la cuebrad

de la Compalía. Es precisamente siguiendo en lineas generales, esta

última senda por donde se ha trazado el camino económico.

El agua para el consumo del personal pprde obtene:

se, zn épocas normales, de las aguadas del sorocho, dí tantas poco
menos de l km-del yacimiento. La leña para el mismouso. no es esca

sa (retamo, molle, etca). Los pastos naturales no son muyabundantes

aún en épocas normales- Debe hacerse notar que los últimos alos de

prolongada seguia, terminaron con CÉUEÓUSy pastos, creando dificul

tades a'la eXploración minera. Fa escasez de a¿ua no es sin embargo.

un inconveniente p:ra lr explotación, por cuanto la planta de concen

tración se pro sota instalarla en el lugar denominado“los worteri

tos", sobre la margen derecha del río Castaño, que lleva regularmen
te abundante caudal (50 mÉ/seg.).

/Á
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Geologia;

Las unidades que integran geológicamente el área

de inmediatazfiyacencia a la mina (ver mapa geológico-minero, Lám.11)

son:

a) elementos de la "serie Volcánica"

b) cuerpos intrusivos de carácter ácido.

e) material de acarreo moderno.

Los afloramientos de la "serie Volcánica" poseen

poco desarrollo, salvo en el oeste de la SUperficie levantada, por

cuanto el material eluvial, aluvial y la meteorización los enmascara.

Fe de tenerse en cuenta que el yacimiento se halla ubicado en la por

ción terninal de un faldeo, donde ya comienzane aparecer los tipicos

espolones de acumulación detritica. Aqui la Serie tiene rumbo nócow

e inclinación 10°SSWo

Está compuesta por sucesivos mantos de ardesitn,

caracterizadas por un cambiogrande de estructura y color. Así, vul

canites de estructura sumamentefina, casi afanïtica, contrastan con

otras de estructura porfirica bien desarrolladas; y mantos de color

negruzco o morado oscuro, alternan abruptamente con otros de color

Verde claro, verde oscuro o morado claro;

Estas andesitas se hallan, sobre todo hacia el

oeste de la Zona releVada, en relación de alternancia con bancos de

brechas y tobas de color verdoso.

Los cuerpos intrusivos estén regresentados por di

ques de pórfidos cuarcíferos y de una roca con fuerte reemplazo hi

drotermal (ortófiro?) (ver capítulo de "Rocas Igneas"). La actitud de

los diques es diVersa; sin embargo. son todos casi verticales y sus

rumbos pueden ser considerados, "grosso modo", normales entre si (rs

te hecho sugiere un control estructural por diaclusas).

Tno de los pórfidos onaroíferos, el que aflora en

la parte norte del área mapeada, tiene color rOSado claro y rumbo gue
///
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'v/// Varia'desdé WIUwshasta Nóó°wfflübáérïbe de está maneta,“áñ

¡de pequeña enrvatura. Alejada unos treinta mqtros hacia el NE¡"

ee una rama de esta misma róca, cbn rumbo m800w¡La inclinación
»'tentrional, es siempre grande (76°«30°).

Andesítas de la “serie Volcánica", atravesaáas'
por dicues de pórfidos cuarcíferos. Al fondo la
serran a de san Ignacio (vista desde la planchab
da de la mina "Compañía" .u ' *

' ' Una de sus ramas posee rumbo m8ovw; la Otra se arquea.hacia e1

ï*fiée8áe aquella_áireccióh alcanza finalmente un rumbo N5O°WoNLEÏLh

nación es, también en este caso, muyerrte: 709m.

Los dos afloramientos del f'ortófirój' (y) se ¿nm

fl*tranhacia'el borde oriental del relevámigntp, una en el-sursyj 2

“ ¿(semam.neaquélms 1510Mmm KE,-Ambosfie'ïex 'd
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///una longitud aproximada de cuarrnta metros y presentan una incli

nación considrrable hacia el Este (70°). Lifieren ligeramente en su

direccion. El afloramiento del SLr se d'rige rectamente de ndrte a
sur; el del NF, en cambio, posee runbo'NlO°fi. r

La zona mineralizeda se caracteriza en superfic

por una faja de 5 a 5 metros de ancho, de rumbo general m7o°#. que

extiende desde pocos metros al oeste del afloramiento sur del ortó

firo, hasta el pique central; continuada por una fugaz aparición un
metros al oeste del pique occidental. En esta faja las rocas de la

"Serie Volcánica" muestran un color blanco-grisáceo, con manchas y

guias rojizas y pardas, efectos claros del metasomatismohidroterma

y de la meteorización.

A lo largo de ella se observa, ocasionalmente,

presencia de minerales supergénicos de plomo y zinc, que desplazan

galena y blanda; éstas quedan comopequefiOS’bjos” dispersos aquí y

allá, dentro de esas masas ocasionales de minerales dt oxidación.
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[Ll_dcgósit :

. Fl depósito mineral afectn la forma de una"!ggg

compuesta" ("lode" o "composite-vein") (ver lámina IV, esq. I y III)

En erecto, no-se trata aeuí de una Vete en el ¿en

tido clásico. en que la mine alizsciín rellena una simple y única fi

sura. Por.el con rario, la deposición se ha erectuado en la "compañia

en fisuras múltiples, de actitud cambiante; los rumbososcilan entre

NTC°-85°. y la inclinación, sienpre fuerte. ve ¿e 40° a 859K, siendo

la más frecuente 759-95°o De este hecho ha result;do pues. la ¿anara

ción de una veta compuesta, de ancho variable entre 2 y casi lo'metro

aproximadamente. y de runbo general N75°1o Dentro de ella. hemos de

distinguir entre: "venas", "guias" y "venillas".

Ies'venes“poseen un ancho variableentre ZCcmy

poco más de un retro. Tas sucerficies que la limiten no presentan ar

dincriamente, "jaboncillo" ("gouge"); superficies que, por atra parte

sueien ser bastante irregulares.

Eu relleno, generalmente masivo, se halla integra

do dominantemente por blcndc y selena, y en forma subordinada por cua

zo; pirita y calcopiritu se hallen ggesentes en cantidades reducidgs.

Los minerales estñn arregladns, por lo común, en una textura hipidio

morfa de grano ¿rueso.

"Kisten zonas donde la mineralizaeión de las vena:

adquiere una textura brechosa que en muchos casos sólo es una "pseudo‘

brecha*, como 10.6emuestrs el estudio microscópico y sc veré más ede

Las “¿uiaS" tienen un capesor variable entre l 

cmy 26-25 cm. Tae superficies que le línitan, cn ocasiones verdadero:

planos, están bien drfínides, marctdas ya por delgadas tiras de "ja

boncillo“ de 1-2 mmo pO“ finas venillcs de cuarzo con estrucaure de

peine ("comb-structure").
F1 relleno se hall: compuesto principalmente por

cuarzo, biende y galena, con presencia de cantidades muysubordinadas

/L
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/// de pirita y caICOpirita. ¡a textura de este relleno, que muestra

un control de pared prominente, es banóeade y a menudoshLétrica; la

bando ¿entrsl la forma, gefifralmente, “comb-quartz" y muchas Veces

se han desarrollado a lo largo de ella, drtsas.bien consolcvus.

I las "venillas" poseen un espesor nunca superior a

1-2 mmy en ocasiones es obscrvable una estruetura "de peine". rine

ralfiaiéamente, sc hallan integradas por cualquíara de los minerales

hipo énicos vés abundantes, pero por lo comúnno_cst¿n presentes más
de dos en una mismaVanilla. }as más frecuentes son Las de pirita. h

de currzo, las de pirita-cuarzo y las de galena. En general no se la

puede seguir por más de lcblS cm y, Usualmente, nmchq menos; sus tra

zas son sïrmpre algo onduladas.

Las venas y guías al.ernan con bandas de roca de

caja, fuertemente metasomatisada hidrotermalnentc, en la que la mine

rslización se_destaca en forma de pegueïas áreas se CÜLLÓÏUOSirre

5vl:r€s, muchosvoces sub-elípticos, de diámetros oscilsntes entre
2-5 mmhasta algunos etntim tros. que loamamos "zonas de ojos .

En el mapeo (ver Lámina III) thOm diferenciado

dentro de la "zona mineralizada" (veta compuesta). una zona de "mine'

ralizaoión densa" por un lado, y "guias" y "veniílas“ por otro. ¡sta

distinción la hemos hecho no sólo por comodidad de dibujo, sino tam

bién basándonos en un criterio eConómico, para ¿ostrar-oojetivamente

la partr donde ia mineralización ha sido más intensa, y por ende. la

f?ja más \roductiva del depósito. claro gue. tratándose, comoes el

C650aqui, de una veta comguesta, sus pared.s o L mitos explotubies

sólo :ueden establecerse por muestreo sistegítico y de acuerdo e la

“ley critica" con que se esté trabajando la mina en un momentodado

("assay-walls").

LLaLumos"zona de EID€lfiliZüCión densa" a agUolla

en que las venas y ¿vías se hnlLun muyrspstidas, espacioóas por Gel

gadas bandas de roca de caja, gue muchas veces presentan "ojos" de

sulfüros. La minoralización no es “densan cuando las guias y venillw

están poco repetidas y muyespaciadas.
//;



L ' ., Muestra‘de,una “zona de ojos" . -,
ObserVese'Ia textuía"breChosa" aparente. El neemen+‘

x tp" blanquecino es la roca de caja metasomatizadgr a
' .(Sericitización dominante); las pequeüasáreas aan

,gulosas e súb-elípiicas son los "ojos" de Sulfurbs,
‘Tamaño¿netural.
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/// La «zona de mineralización densa" posee un largo to

tal de casi 500 m y mantiene un espesor medio de cerca de 2 m, h sta

llegar al pique oeste. Desde a li, se ensancha notoriamente, alcanzan

do hasta 9 metros para luego volver a adeliazar, y a la altur; de la

última estocada ys ha desaparecido. Mantiene de esta manera, un espe

sur medio de ó m a lo largo ¿e ccsi 50 m de corrida. se ha formado

pues, en ese trrmo de la veta, un verdadero "clavo" ("ore-shoot").

El clavo emyieza a rnmearse ya desde la antepenúltim: estocada y se

Va corriendo hacia la caja norte. La mineralización se hace cad: vez

menos densa y está representada por "ojos" y Luías finas de 1-2 cm de

eSpesor. Y así, ; unos cinco metros al oeste de la penúltima estocudz,

la galeria corre por una rocz fue temente sericitizada, en la que la

única mineralizacion visible es una piritización muyextendida. en

forma de finas venillas anastomosadas y al unos pegueños "ojos".

La roca de caja predominante a lo largo de le ¿‘le

ria. es una de color pardo claro (gris claro en fractura resca) cuya

estructura ori‘inal ha sido borrada genrralmente, y que muestra una

serieitiáacion y/o silicificacion muyamplia. Ocasionalmentese obser
va. unos metros sl E de las primeras fallas trenscurrentes, una toba

litica cuya estructura c ástica es :ün bien reconocible. veiniicinco

metros al oeste del pique oeste, aparecen las brechas volcánicas. ?re

sentan una sericitizacion muyextendida; ls minera ización, poco in

tensa, reezplaza parcialmente le matrix y, algunas veces, en forma to

tal a los fragmentos componentes, de tal manera de dar "bochitas mi

neralizadas de hïsta 5 cmde diámetro.

Liaclasas se presentan en ambas lados de la Zona mi

neralizada, en la parte en gue el socavón corta-veta la atraviesa (ver

ïém.Iv, e5q.I) y, ocasiorulmen e, a lo largo de le galeria, cortando

las bantas de roce de caja y a veces li.itando las zonas de minernliza

ción 6 nsa. Sus rumbos oscilan por lo común entre N700-850w, y aïn lle

¿an a ser E-V; aberrantes son las que aparecen al final de la galeria,

deSpués del c avo, con dirección N50°-60°W.La inclinación es. en to

///
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///dos los casos, muyfuerte: 800-85°N. Ordinariamente, se agrupan

en paquetes de A o 5, espaciadas apenas 1-2 cm entre si.

La fracturación gue ha afectado a 1a veta está re

presentada por dos zonas de fallas transcurrentes, post-minerales y

de gran ángulo (ver Lámina Iv, esq.II). La primera de ellas se encuel

tre a 55 m en línea recta desde el socavón corta-veta; la otra, a 6 l

al oeste de la primera.

La primer zone de fracturación se halla compuesta

por cinco superficies de falla, espaciadas a lo largo de 1,70 m so
bre la caja sur de la galería, y de 0.50 m sobre la caja nortc. S

rumbogeneral es N-s y su inclinación 750-850w. Las cuatro primeras

presentan una torsión visible hacia el oeste, para rchperar ensegui

da su dirección primitiva; la quinta , en cambio, es prácticamente

un plano.

Los delgados bloques pétreos cua ellas delimitan,

están integrados por una roca fuertemente sericitizada, en la que la

mineralización, poco densa, la componenescasas venillas y "ojos" de
los sulfuros.

La roca de estos bloques, en un ancho de 2-5 mma

amboslados de las sugerficies ¿e fractura, h: sido transformada en

otrr de color gris-celeste, amysuaVeal tacto, y que se raya fácil

mente con la uña. Hegascópicamente, es muysimilar a una filita; los

rumerosos planos de esfuarzo de corte han creado una estructura pla

nar emisgicua y la roca se exfolia así, en l;¿itas muyfinas, de red!

cid; superficie. El microsc0pio revela que está esencialmente compueg

ta por sericita (dominante) y cuarzo (subordinado).

Fl movim'entodiferencial ha origiaado pues, no el

tipico "Jabonciilo" de las fracturas de poca profundidrd, sino un_ma

teri l pétreo, bien cokelente, que consideramos una milonita. NoGis

poniéndose d' puntos seguros de referencia es imposible dar con exac

titud la m Lnitud del rechazo, pero teniendo en.cuenta los elementos

que se han puesto en contacto, es muyprobable que haya sido de al

///
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///gunos decimetros.

[a segunda zona de fracttración esta comfiuesta

por cuatro superficies de fallas que se espacian a lo largo de 15 cm

sobre la caja sur de la galeria y se abren en ahanico sobre la caja

norte, donde una distancia de ho cm separa la primera de la ültim-.

Su rumbogeneral es N20°Ty se hallan p'Écticamente verticales; atran

viesan la zona mineralizada, que aqui 1: integran "ojos" de los sul
ÍUros densamente distribuidas. Fl es uerzo de Corte ha desarrollado

el tipico "Jaboncillo" de las fracturas de poca profündidad; la hari

na de roca, de color blanco, tiene apenas 2-5 mmde eSpesor en cada

suprrficie de deslizamiento. Tampocoacui puede darse una medida exac

ta del-rechazo, ya gue no son observables datos se¿uros a eserespecto.

Pero, dada la escasa perturbación traída por el movimientodiferen

cial, lo estimamos en pocos c»nt1metros a l sumo.

Zona de lixiviación ("leached zone") prácticamen

te no existe en este depósito, al menosbien diferenciada. El lavado

de la blenda, de calcopirita y pirita, está muylejos de haberse desa
rrollado extensamente. La tipica estructura celular, producida sobre

todo por la desaparición de la blenda, apenas se observa hasta profun«

didades de unos decímetros de la superficie. t

Esta zona de lixiviación se superpone a la de oxi

dación, que tampoco tiene, por tanto, mayor extensión. En realidad

puede considerarse a todo el depósito, hasta 1P profundidad hoy alcan

zada, comoubicado dentro de la "zona de suiiuros supergénicos“- La

deposición de calcosina azul y covelina sobre gaiena (" alenas azules"
I

se.observa en cualguier punto y aún (n superficie.
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Hincralización. Secuencia:

La mineralización prlmaria se halla inte¿rada dominan

temente «or blenda y grlena; les si¿ue en orden de abundancia, el

cOarzo; luego aparecen, en forma muysubordinada, piritu y ctlcopiri

te; por fin, en cantidades harto exiguas y sólo determinable micros

copicamente, calcoslna de 1L variedad "gris rOSada" de Schneiderhbhn

(Schneiderhóhn, H. y Bamdohr, P.- "Lehrbuch-óer Erzmikroskopie". lI

(1951) 276-501)

. Observaciones megascópices y estudios microscópicos d
.cortes pulidos y delgados de la mena, demuestran que:

a) La blenda posee un color pardo, por lo comúnde un

tono bien oscuro; contiene numerosas inclusiones punti o claviformes

de calCOpírita, que ademásaparece rellenando fisuras de olivaje y

reemplazándola parcialmente; sus contactos con galena son generalmen

te del tipo de "mutual boundaries" (austin et al. "criteria of age

relations of minerals". Econ.Geol.XXVI, 6 (1951) óoh), aunque excep

cionalmente ll sulfuro de plomo lo reemplaza.

Fa sido, c.njuntamente con pirita, el sulfuro que más

temprano comenzara a depositarse.

Un análisis quimico realizado,como todos 105 gue f1

guran en este trabajo, por la Dre. Adela GómezGrimau de los Labora

torios “uimicos de la Dirección de Minas y Geología, arroja la si

guicnte composición:

Zinc en Zn............ . . . . ...... z 58,28
Hierro " Fe.................;.... n 1,?0

Cdmio " cd...................... " vestig.
Plata "Ag......................g/t1.1|.

nAUCOOOOOOOOOUOOOOOOOUOOI

////
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///' b) La ¿elena se presenta en granos gruesos, -écil
mente clivables; el grano fino es .xce cional. Presenta muchasveces

una patina de col T azul indigo, decida a un intercrecimiento de cal

cosina anul y covelina, ¿ue la reemplaza; este metasomutismo, poco ez

tencido, procede a partir de fisuras de clivaje y cn ocasiones, las

venillas asi generadas se anastomasan tanto, que el control estructu

ral se oscurece. Calcopirita rellena a veces fisuras de clIVaJe en e]

s lfuro dv plomo, reemplazandolo muydificil ente. La galena es arger

tífera; análisis quimicos de l: mismadan un tenor en plata de alre

dedor de 700 g/t. El metal noble quizá se encuentre presente comore
sultado de un reemplazo isomorfb; no se ha podido detectar ningun m1

neral de plata, ni con los mayores aumentos disponibles (x250).

c) Fl cuarzo se ha deposi ado a lo largo de todo el

periodo-de actividad de los “lüidos mineralizadores. Por ello, su re
lación de edad con respecto a los suliuros, es variable y tanto ha

cristalizado con anterioridad comosimultánea o posteriormente a ello

Hacia el final del periodo de mineralización, se ha asociado casi ex

alusivamente con pirita.

d) La calcogirita se halla principalmente incluída
en blenda, o dispuesta discontinuamente a lo largo del contacto gale

na-blenda, desplazando a esta última centripetamente. Ocasionalmente

se la encuentra aislada, en ganga de cuarzo formando pequeños agrega

dos de cristales alotriomorfos, cUyosdiámetros no exceden un centí

metro. F5 reemplazada, selectiva y parcialmente, por calcosina gris

rosada y por un intercrecimiento de cnlcasina azul y covelina. En los

cortes pulidos se la ve albergar, en ruchas ocasiones. curiosas aso

ciaciones de pirita y calcosina gris-rosada, que se arreglan a la ma
nera d< "rosettas". Estas "rosettas" están Constituidas por un aure

‘2lo de cristales de pirita dispuestos en corona, cuyo interior se ha

lla ocupado por ca cosina gris-rosada. Fay Casos, sin embargp, en que

los c_istales de pirita, por lo comúnpequeños y globulosos, se aglo

meran tanto que se asemejan al impacto de una perdigonada sobre un

/7/
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////blanco; y otros, en que la asociación pirita-calcosina no forma
IE circulo, sino apenas una media luna. A veces, la calcosina se ex

tiende más allá de la coronapdritosa y entonces ofrece bordes conve

xos hacia calcOpirita; bordes que, además. se presentan extremada

mente "Jironeados' (' ragged borders". Bastin et al (Op001t602).

E1 hecho de la presencia de calcOpirita a lo largo

del contacto galena-blenda,zeviste cierta importancia desde el punto

de vista del metalurgista. En efecto, en el material entre-lo y+20

mallas Tyler, apto para 1a concentración mecánica ('Jigging"), las

particulas de galena aün contienen peliculas de ca100pirita adheri

das, que sólo son eliminables por flotación; Qunquees de hacer no

tar que el contenido en Cu de ese material no alcanza al 11o

o) La pirita ha sido acarreada por las soluciones mi

neralizantes, au que en forma esoorádica, durante toda la etapa de

mineralización hipogénica.

Por oso, en cuanto a relaciones de edad se refiere,

se encuentra en situación similar al cuarzo. La proporción del sul

ruro de hierro depositado, fué mayorhacia el término del período
de mineralización.

f) La.gg¿cosinaáïggís rosada" sólo la detecta el es
tudio microscópico; se la halla siempre asociada con calcoplrita, a

la que reemplaza, formandoya venillas o áreas irregulares. Es des

plazada a su vez. por un intercrecimiento de calcosina azul y coveli

na, hecho que prooorciona muchas veces tipicas estructuras "de ca

ries“ (“caries structure”, Bastin et al, 0p.cit. p.602).
Análisis quimicos de muestras de la mena. revelan un

contenido de oro que varia entre l y ll g/t. y de cantidades reduci

das de arsénico que no alcanza al 0,1 fi. E1_otudio microscópico no

ha permitido comprobarla presencia ni de minerales de arsénico, ni

del metal noble, aunque es muyprobable que el oro se halle dentro

de la pirita x/o de la calcOpirita. Nbdisponemosde análisis quimi

cos de estos minerales.

//Z/
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s mas de cortes ulidos de la mona de la mina

'Co añia" de fotomicro rafias .

r x3.

Calcosina azul (blanco) reempla- Calcapirita (negro) rellenandc
zando a galena (rayado), a par- fisuras de clivaJe en galenac
tir de fisuras d olivajo, Negro Pequeñasáreas negras. triangu-‘
caleopirita - X . lares en gelena, son saltadurafi

de olivajo . x 16. v

Calcopirita (negro) rellenando fisuras de envase en blem
dyayytambién como inclusiones punti o claviformes. x



Asociaciones en "rosetta" de pi
rita (negro) y calcosina gris-ro
sada (blanco) incluidas dentro de
ealcopirita (¡ayado) - x 6h.

Ptrita (negro) simultánea con cuarzo (blanco) reenh
plazando a blanda (rayada) x 16.
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Unacaracteristica interesante de la mineralizacifin prima

ria de este deposito es la presencia de clorita. Dichomineral

aparece sólo localmente, integrando el relleno de dos guias muy

cerca del pique central. Una de esas guias-tiene 20 cm. de espe»

sor y se halla sobre 1a pared del pique; no puede següirsela pues

to que sale de la galeria. La Otra posee 5 cm. de ancho y está se

parada de aquella unos 20 cm. hacia ls cada norte de la mism; lu

rumboes N70°W.La ¡III! presencia de cloritaes sólo visible por

unos cinco metros a lo largo de ella; luego la guía tuerca, se ha

ce casi E-Wy empalmecon otra que va a unirse a la “zona de mi

neralización densa". En este último tramo ya no se observa clori

te en el relleno (ver LáminaIIIc).

La roca de ama de la guia es una andesita metasomatizada,

que ha conservado la estructura original y que posee un color ver
doso.

E1 lñite norte de 1a guía, bien recto, está marcado por una

delgadïsima venilla de cuarzo ('comb-cuartz"), que muestra algu

nos cristales diSp rsos de sulfUros. El lñite sur en cambio, es

irregular y el Ielleno se adosa directamente sobre una banda de

roca metasomatizada de color pardo claro, que ha perdido su estruc

tura original y en la que aparecen "ojos" de sulfuros. principal
mente blenda y ¿alena. Pero esa banda pétrea de ancho irregular,

aunque siempre estrecha pues no alcanza más de 10 cm. de espesor,

está separada de la andesita verdosa por otra fina venilla de

cuarzo, análoga composicional y estructuralmente a la que aparece
en el liiite norte.

La composición del relleno es. desde la caja sur a la norb

te, la siguiente: a) una banda de sulfuros, dominantementegalena

y blenda, en una matrix de cuarzo y clorita con algo de calcita;

b) una venilla de cuarzo con estructura de peine; c) otra banda

/////
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similar a la de a); d) una banda de olorita con venillas de cal

cita, dispuestas paralelamente a la pared y onduladas aprtadap

mente; comopuede observarse en ol esquema siguiente.

Esquerna dela guh con dorñfi
DE

[fi
\/\/\I_J

IL;
..

UNA FU‘ICGRAFIA _TAMANO NATURAL).

A, ‘\/\/7- y ‘ ' }//‘; _.,/. ¿“\.. /’ ¿//\ '/// 'L, '\__
/M_.._ .1; (Il,./‘\. i ¿/-»¿
»\{;" -'\ v 11",4/1 / ¿\\
\

/lil/7‘;

\/\/\
_ \

/‘ x i; r ,3//__ _ T 3 ' ‘/\ \.. .’-. a ‘ I;//
,, v <1 — -,_'\

\ xx a “ay/l ¡ / '.‘Áíí '/’/ 21:4/
\ ‘ "/1" ¿7 i// k

Referencms
andesi lui metasomatizada
«texLura conservada).

vemHas de cuarzo (tomb-quar'u)

banda de clorita Scalcnta.

banda de SUÏFUFOScon Cuarzo, c|orita 5 calcita.

handa de Cuarzo.

banda de roca meiasomaLízada.
LexLara borrada con OJOSde sulFuros).
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1'33: mea ailicificada y sericitizada; c1:
elorita et‘calcita. Nótese el control de pa- I
rodcpe se ha ejercido en 1a deposiciSn de
clarita y calcita, x 61.
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El estudio microscopico de secciones delgadas de la guia,

muestra que la banda pitrea está integrada por cuarzo y sericita,

donde el cuarzo domina y reemplaza a la mica. Sobre ella se han

depositado simultáneamente,clorita y calcita. La clordta en cris

tales diminutos de alrededor de 30/“ de diámetro, de color verde
pálido y leve pleocroismo. reunidos en agregados fibrosos-radiaGOI.

gue muestran un control de pared prominente. La calcita en agrega

dos grnulosos muy finos, pues los gránulos no exceden los 20/“ , y
oscurecida por óxidos de hierro. nuego se ha depositado cuarzo, en

cristales bien desarrollados. con estructura de peine, y los sultu

ros; éstos, gra citados en orden de abundancia son, galena, blenda

5 pirita, reemplazan parcialmente a los cristales de cuarzo o son
intersticiales.

Las evidencias que aportan los criterios estructurales y tex

turales, son concluyentes en el sentido de afirmar que 1a cloritaq'
primaria. Es decir, que no se ha originado por un proceso de roonp

plazo de la roca de caja, sino que ha sido depositada por las so
luciones hidrotermalec.

ISecuencia dela mineralización primaria l

CUARZOV

PIRITA.

BLENDA.

GALENA.

CALCOPIRITA.

CALC OSlNA

I GRIS-ROSADA |

///Á/
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La mineralizacion supergénica en el yacimiento, posee esca

so desarrollo y está representada dominantementepor minerales sul

fatadoe. Se los halla preferentemente, comocostras en las paredes

de los piquee y, ocasionalmente. desplazando a los sulfnros prime

rios. en la superficie. laseSpeciee identificadas son:
a) Goslarita (incluso cuprogoslarita), en costras delgadas

de no más de 1 cm de espesor, compuestas por agregados fibrosoe de

color blanquecino o ligeramente verdoso.

b) galcantita, asociada con goslarita y también en agregan
dos fibrosos, color celeste.

e) 1352, sobre las paredes, a la entrada del socavfin corta

veta, en masas impalpables, semejando copos. de color ocre pálido,

por un cierto contenido de hierro, y también enagregados laminares,

transparentes, rellenando fisuras en la roca de caja.

d) Anglesita, reemplazando centripetamente a selena, gene

ralmente en delgadas peliculas o, menos comúnmente, formando ani

llos más gruesos; su presencia ee má bien rara.

e) Covelina, asociada siempre con oalcosina "azul", en pá

tinas muytenúes, depositadas casi exclusivamente sobre galena y

muyraramente sobre blonde, o reemplazando a ealcopirita. Es sor

prendente esta deposición casi selectiva sobre el sulfuro de plomol

f) sugggg, metacoloide y con una sugestiva estructura celu

lar (tipica estructura de "hueso seco") ¡[y probablementeheredada

de smithsonita; se lo halla solamente en superficie.

g) ginenita, de la variedad terrosa, en diversos tonos del
pardo (desde amarillento hasta castaño); es muycomún,principal

mente en superfieieo
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MetasomatiSmo de 1a roca de caja.

El metasomatismo hidrotermal ha producido, lego; d._ É

la vota. la claritización, sericitización y carbonatacióndc 13,.“Ff
roca de caja; mientras que en las zonas próximas a aquéllá ha daowég

sarrollado una silicificacíón prominente¡ asociadá con piritizaa-yrFE
' cian y sericitizacián. 7'

El procaso metasomático puede ser bien estudiado a

'10 largo del socavón corta-veta.

Ef°9tivam0nte; alli se encuentra, en primer lugar, >Já

yendo de 1a entrada, hacia 1a veta, una andesitá de color verdoao,¿€

con una estructura prófïrica en que el númerode fenocristáles es‘dï

medianamentegrande y la pasta afanítica. Los íbnocristales de faléÏ
despato son blancos, de 2-3 mm.de diámetro; los del fémico de al-'

rededor de 1 mmide diámetro, producen un leva moteado negro.

d ' Su apariencia, megascñpicamente, es el de una roca

fresca. sin embargoel estudio microscópico demuestra que el noté-“

somatismo es prácticamente total, aunque se ha conservado 1a tonta;

tura original. (ver la fotografia siguientd).

Andesita metásomatizada, textura conservada. Nicolas cm
zados. x 15. A |



fbrmadoen penninita y calcita.

Sorprendentemente, no se observa epidoto, La Pasta ha siáa

reemplazadapor una clorita y sericita. ‘ «já

'Asi se sigue por varias decenas de metros, sin observar 0519Ï{

cambio megascñpico que un oscurecinfiento de los feldespatos, quo ,Lé

tomahun colór pardo claro, y'la apariciñn de un punteado brillánu É

te producido por diminutos cristales de pirita. _ {m
Hasta que a unos 2,50 m de la vena mineralizada (ver Lámina

IV - esquemaI) la andesita varía de color, tornándose gris clanaqïg
Su cátructura porfírica casi se ha borrado; resulta as! dificil,’«7¿

discriminar sus componentes. El punteado amarillo bronce de la pi» É

rita sigue sieñdo conspicuo. I:
A1microsc0pio se aprecia la desaparición casi completa de.lhï

textura primaria; sin embargo,algún fenocrístal de placioclasa_s,fg¿
mantiene aún oghedraln

n,.
Fenocristal de feldeSpato, gún euhedral, reemplazadopor
sericita, pirita y calcita. Pasta reemplazadapor serici
ta,‘ cuarzo y caleita.‘ Nicolas Cruzados. X 61..

¡”x/2::
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El reemplazo es total; la roca se halla compuestaesencialó

mente y en orden de abundancia por aericita, calcita, cuarzo (en

venilla con estructura "de peine") y pirita. Limonita se encuentra

tiñendo a calcita o reemplazandocentripetamente a pirita. La elo

rita ha desaparecido por completo.

hueso y a medida que se avanza hacia la vena, la roca se

va convirtiendo paulatinamente en una masa de apariencia tizoea,

de color blanco-grisaceo algo amarillento, en 1a que se ha perdido

ya todo rastro de 1a estructura original.

La Seccion delgada solo muestra un fieltro de escamas de

sericita, asociada con algunos ¿ránulos de calcita.

Las venillas de cuarzo ("comb-quartz") que lo atraviesan.

se han hecho más densas y muchas de ellas contienen piritao

Un par de decimetros más adelante, y luego del apretado

paquete de diaclasas que atraviesa el socavón, se ven aparecer en

1a masa blanquecina de la roca, venillas de cuarzo, ya sólo-o aso

ciado con sulfuros, principalmente galena y blenda. Estas venillas

no alcanzan más de 1-2 mmde espesor y h-S cm de largo; su ruMbo

es aproximadamente el mismo que el de las diaclasas. ConJuntamente

con ellas, se han desarrollados "ojos" de hasta medio centímetro de
diámetro, constituidos generalmentepor galena y blenda. La piriti

zación. en íïmma de pequeños agregados puntiformes, permanece sin

mayorvariante.

El microscopio demuestra que el reemplazao del fieltro se

ricitioo por las venillas de cuarzo y lllfüroo, ha avannadoafin más;
sin embargo, la mica continúa siendo un constituyente importante.

la calcita ha desaparecido totalmente (ver fbto siguiente).

/7///////



El.metasomatismoes total, 1a textura.original‘ha siéotbod'rrada completamente.El fieltro serialtico esta atravesaáo
por venillas de sulfuros y cuarZo. Nicolas cruzados. X 15;

L Y por fin; ya’dentro de la &eta compuesta, en una de las

bandas pétreas en ella incluidas, la roca, muydura, ha adquiriÉÚ

da una estruetúra análoga a la de los hornfels. ’

‘ Aunqueen conjunto presenta un color grisáceo claro. se no?

tan áreas blanquecinas, gris verdosaá y parduzéas, que van paafiáQ

do gradualmente de unas a otras. Tambiénaqui existen venillas'y'

ajos de sulfuros. 4 ‘ ‘ V .2

Los agregados puntiformes de pirita están repartidos con ¿i?
casa densidad. ‘ ¡ku

/

Bajo el microscOQiose la encuentra integrada esencialmenti

por un fieltro de cuárzo que recuerda los agregadas serieïticoflá

aunque compuesto por individuos más desarrollados?

Comofiaterial intersticial aparecen, aquí y allá, Clarita y
oalcita, ésta muyoscuveeida por óxidos de hierro.
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La silicifieaeión se ha completado. Nicolas eruu
zados. X 13. '

El fieltro cuarzoso se halla profusamente atravesado por L
venirllas de cuarzo, que muchas veces presenta “flamboyant sísmica"
tura“.

La secuencia de los accesos antedichos, puede verse un el
cuadro signiente.

CLOR|T12ACION—_—

SER|CIT|ZACION ‘ 25.;

CARBONATACION

e PlRlTIZACION

SILIC|FlCACION
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gánesig (1).

Datos estructurales, texturales y de asociación

minaralógica, permiten incluir este depósito dentro de la case

masotomal de Lindgre'n.

Se halla relacionado, sin duda, con la intrusión

de los diques de porfidos.

El aplazamiento del depósito se debi‘óa la croa

oión da una zona de efuerzo de corte ("shear zone") que afectó
a 1a Serio Volcánica; "Skuar zona" de la que las venas represen

tan las fracturas principales y las guias y vonillas las subsi
diarias.

La mineralización se llev‘ó a cabo no solo por

relleno de espacios abiertos Sino también por’reamplazode las ro

cas de caja, comolo prueban los bordes irregulares de las venas

y, sobre todo, la existencia de las "zonas de ojos". Estos “ojos”

minaralizados se han desarrollado, efectivamente, por un proce

so da reemplazode la caja, ya sericiutada y silicii'icaúa, por
cuanta ds los sulfitros.

Esta hecho aparece claro en al corta delgado,

comopuodo apreciarse on la foto siguiente.jm;
(1) Este capítulo ha sido redactado en base a la interpretacin

de las observaciones efectuadas, principalmente, en el Mao
nivel desarrollado hasta ahora en la mina. Ea obvio que súa

asoveraeiones no puedan ser consideradas definitivas.

///////
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Sulfuros reemplazandoa la roca serioitizada y silici
rigada. Nicolas cruzados. X100.

La presencia local de clorita primaria en el rellena, á
puede explicarse sin muchadificultad, si se repara en la manera

que se pumple y en la marcha que sigue, un proceso de altara018n¿

hidratormal; manera y marcha que han sido cuidadosamente analizawÏ

das por Butler (¿Influence of the replaced rock on replacément miáv
nerals associated with ere daposits'. Econ.Geol., XXVII(1932),

1 - 2h) a1 extender la serio de reacciñn de Bowen.‘

La Clarita, fórmada en un principio comomineral Stu
cundario a partir de los fémicos presentes en la roca, fué luego‘

lavada por el contínuo pasaje de las soluciones en su caminohacia L

arriba. En un momentoado esos fluidos se enriquecieron sufiei0n« É

temente en la moLéculade clarita comopara depositarla‘ Podria ebs¿

Jetarse que la elorita es un mineral de posición relativamente aLQ

en la sarig de rgacciónextendida por Butler. Pero no debe oliidngé:
se qua, comolo establoce el mismoButler al tratar las diferenciágg

entre 1a serio do reaccifin de Bowony cualquier serie de reacciáá

quo se propongapara los fluidos mineralizadores (Butler, oppcitg

‘ ‘ ‘ ¡{wz x



pag. 6): "ottth. magmaas discussed by Bownnis essentially a ele;

sed system, and its crystallization results fromloss of heat, un;

'tractions of heat... As ore deposite are not fórmedin a closed nyÏ;

tem there is a pessibility that conditions maybe reversed and thgeï
e , w¿

refore that reactions w111not always movein the direction nornallg5

to a closed system". e ¿»Éá

Movimientosdiferenciales que refracturaran la zona «i?

mineralizada parecen haber actuado porvlo común, sólo en forma 10-22

cal y poco intensa. Asi es visible en ciertas venas, la aparición ¿2
de una textura brechosa; sin embargo es de hacer notar que esta ' xt

textura no representa en todos los casos una verdaéera brecha. FteÏï

to es particularmente notable a lo largo de un par de metros a patéé

tir del socavón corta-veta. A111hay una ancha nena en que tratan; g

pequeños ( l-h cm ), la mayor parte angulosos. de blanda y galena‘ “

asociados con cantidades muyreducidas de pirita y calc0pirita. 81v;
hallan "cementadol“ Por'una ganga de cuarzo. (Ver foto siguient0).¡%

¿wz/I ,
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Noobstante, el estudio microscópico zevnla que ¿sta Ipsqugéj

brecha" es en realidad Unatextura desarrollada por una deposiegfiá

de los-Sulfuros simultánea e inmediaiamente subsecuente a la dqlgï

cuarzo de la ganga. En efecto, los sulfuros transectan los crisi ;¿
tales de cuarzo o son intersticiales. (Ver foto siguiente)

Sulfuros reemplazandoal cuarzo, o intersti
ciales: X 61' ' ’

El cuarzo que presenta numerosas inclusiones de sericita,
no muestfa ninguna microñrechaoiñn. Las sóluciones Que depositae

ron los sulfuros aprovecharon en parte los canalículos entre 1334,;

granos de cuarzo, creciendo los sulfuros porxeemplazao, y en paré*3

te precipitaron su carga, ya comorelleno de pequeños eSpaciás Iiá;

bres o simultáneamente con el cuarZo. ' "'
En los casos en que se trata realmente de una breaha, el

relleno aparece quebrado en 1a mayoría de las veces por fisuraa‘

que no superan el cm. Ge espesor, ccugadas por cuarzo aSOCiadO‘edfiá
\

algunqs agregados de pirita. rán suave ha sido el esfuerzo de ceg“
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te que, por lo comfin,sólo ha producido las fisuras a lo largo de

los planos de clivaJe, con desplazamientos tan escasos de los tro

zos que a menudoresultan obvios los contornos originales de los

granos.

Los estratos de brechas y tobas que se sobreponen

a los mantos andesíticos en el oeste de la galeria, parecen haber

actuado comocontrol sobre la deposición.

La escas o nula mineralinación que en ellas se de

sarrolló, representada casi exclusivamentepor venillas de ptrita,

y la formación del clave ("ore-shoot") en la zona próxima al con

tacto, son hechos sugestivos en tal sentido.

Las tobas y brechas, aparentemente se comprtarcn

comopcas relativamente incompetentes con respecto a las andesi

tas, al ser sometida la serie al esfuerzo de corte. Por tanto, no

fueron aquellas capaces de facilitar canales de acceso a las solu
ciones mineralizadorae. al menosen la manera en que lo hicieron

las andesita; y así iesultaron, pues, un lugar desfavorable para

la deposicián»

Además. es muy probable que brechas y tobas hayan

obrado comobarrera semipermeable, gue habría obstaculizado el

pasaje de las soluciones, obligándolas a dejar la carga principal

de sulfuroa por debajo de ella. La alteracifin hidrotexmal bastan

te extendida (sericitización dominante) que muestran las rocas

piroclasticas y la presencia del "ore-shoot" sugieren que quizá

se haya operado un proceso de hipofilfiacion en el sentido de mac

kay ( nackay. Robert A. 'cOntrol of impounding structures on ore

deposition" Econ. Geol. m (19hs) 134,6).

La secuencia de los sucesos que originaron la ve

ta de la mina "Conpanla", ha sido, con muchaprobabilidad. la si

guiente:

a) Actuación de una cupla que provoca la zona de

°5fu°rz° do corte; cupla quizá derivada de una presión dinigida
/7///



de eaiácter compresivo.

b) Apertura rápida do las fracturas principales y paula

tina de las subsidiarias, acompañadapor elEBcenso do las solucio

nes hidrotermales que producen, primero, el motasomatismode las

rocas de caja, y luego, 1a mineralizaciñn do la zona itieturada,

por relleno y reomplazao. Los fluidos mineralizadores depositan en

un principio, cuarzo con algo de pirita; se hacen más tardo. porb

tadores de los sulruros, para, finalmente, y aprovechando ahora

las fisuras producidas en el relleno por los loves movimientos

póstumos, tornar a depositar otra vez, cuerno y pirita.
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barco:

Las labores desarrdlladas hasta ahora en 1a mina, han

sido llevadas a cabo con el propósito exclusivo de su eXploración

y preparación.

Consistían, al 15 de mayo d. 19h7, on:

a) un gggavón cortgeveta de casi 70 mde extensión,

con rumbo general RNE-SSW.

b) una galeria sopra veta, de 325 m de longitud, con

rumbogeneral N70°W,desarrollada tratando de deJar 1a veta so

bre la pared norte.

o) un g¿ggg ("pique central”) desde la superficie has

ta 16 mde profündidad, a 155 m al oeste del lugar de intersec

ción del corta-veta con la galeria.

. d) un gigas ("pique occidental") desde 1a superficie
hasta 25 mde profundida, a 103 mal oeste del anterior.

Ademásse habían practicado 18 estocadas, ubicadas

15 de ellas sobre la pared norte y las restantes sobre la pared sr

sur, con poco más de ho m de longitud total. Las estocadas de ma

yor largo se han efectuado en la zona del “clavo” y alcanzan los

h y hasta 6 metros.

El laboreo efectuado por la actual eompañíapropieta

ria, ha aprovechado en parte.1os trabajos antiguos que, según An

gelelli (Angclelli V. 'Algunos yacimientos metaliferos de 1a pro

vincia de San Juan" Diree. de Minas y Geología. Bol. hó (1938);?)

consistlan en: el sooavóncorta-veta. el pique 'oentral' del que

partía una galeria do 12 mde longitud. y tres chiflones, uno cera

ea del fiique y los otros dos próximos al actual pique "occidental!
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gONA MINERA DE "¿gg NICOLAS"

Epicaoifin. Vías de aggeso. Égua; leñai pastos.

Las antiguas minas que componenla zona minera de re

ferencia, se hallan situadas a ambas márgenes de 1a quebrada de

San Nicolás, a unos 7 Kmdel Río Castaño, a casi 5 Kmdel camino a

la mina "Compañia" y a más de 210 Kmal noroeste de 1a ciudad de

San Juan. Su altura sobre el nivel del mar e. de aproximadamente

2.500 n.

comovia de acceso puede utilizarse la senda (o el ca

mino) que por la quebrada de Castaño Viejo conduce a la “Compañía”,

subiendo por ella hasta llegar a la entrada de la quebrada de san

Nicolás y seguir luego por esta última hasta alcanzar las minas.

Aguapotable en las inmediaciones, no había en la épo

ca de la visita, porque 1a vega que existe en las proximidades es

taba completamente seca; hay que tener en cuenta 1a intensa seqüia

de los últimos años. Por esa misma razon resulta obvio que no ex

istieran, tampoco, pastos. Esto contrasta notablemente con los da

tos aportados al reapecto, tanto por Hickard, comopor Ramirez y

IÏOSkilde

Geología:

Las unidades geológicas que afloran en 1a superficie

relevada (ver mapa geológico-minero, Lámina VI) son:

a) rocas de_la Serie Volcánica.

b) un cuerpo intrusivo discordante.

e) aluvio y eluvio (Pderrumhe')

La Serie Volcánica que en 1a zona se inclina levemen

te (5°-7°) a1 SSW,está representada aqui por mantos de andesitae

prácticamente frescas y por rocas fuertemente metasomatizadal y

meteorizadae.

Estas últimas, que ocupanla mayorparte del ir...

//////
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levantada,presentan colores muyvivos. en los que dominan los

tonos amarinos. anaranJados y blanco-grisáceos. Son rocas muy

friables, de las que poco puede decirse con respecto a 1a comp

posición original, aunque es muyprobaiib que representen man

tos de andesitas intensamente afectadas por la alteración hi

drotermal y posterior meteorización.

i Las andesitas poseen un color rojo pardo y una el

tructura porfírica sumamentefina, a veces casi afanítica; en

ellas se ha desarrollado un diaclasamiento marcado, del que so

bresale un sistema conmuesto por un juego de rumbo aproximado

n-s y por otro de dirección casi E-w.

E1 cuerpo intrusivo es un dique de una roca("ort6

fire")de color blanquecino, que muestra un fuerte reemplazo hi
drotermal, en el que la silicificación domina. (ver capitulo de

"Rocas 1gneas")- su potencia media es de casi lo m, alcanzando

en partes más de 20; se lo sigue por una longitud de mas de

1200 m, y su rumbo general es NÜO'W

Ningunacaracteristica geológica especial permite

detectar las vetas en la superficie, ya que el area metasomati

zada es muyextensa. La presencia de aquéllas sólo se delata

hoy dia, por la existencia de las labores efectuadas sobre elhl.
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Quebrada de Castaño Vie Jo a’ la altura} de la k“¡labrada doSan Nicolás. Notese el dique .de "ortoi‘iro" en el cerro
del extremo derecho. A1 fondo el Cerro Sarnoso.
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Los Iacinientos:

Las vetas se hallan tanto dentro de las rocas meta

somatizadas de la Serio Volcánica, comoen el cuerpo intrusivo, o

pasando de este a aquéllas.

Se trata de un sistema de vetas subparalelas, cuyos

rumbos oscilan entre N 79° Wy N 80° w; sus inclinaciones, siem

pre fuertes y hacia el norte, van de 65° a 85°. Las potencias va

rian desde un par de decimetros hasta un metro, aunque generalmen

te poseen alrededor de 0.5 m.

En cuanto a sus longitudes, no existen datos segu

ros debidos al eseao desarrollo de los trabajos, pero es probable

que en algunos casos superen el medio centenar de metros.

Poco puede decirse respecto a la mineralización,

su sacan ia, estructura de las vetas y texturas del relleno. Y

esto así, por cuanto afin en las laLores accesibles para el estudiol

las vetas se hallan siempre cubiertas por costras, de más de un

par de centimetros de espesor, de minerales hidratados supergéni

cos, que las enmascaran (se trata principalmente de sulfatos de

hierro, calcio y manganeso); y luego de quitarlas, todavia sc en
cuentra el relleno en avanzado estado de alteración meteórica.

Le todos modos, 1a mineralización parece consistir

esencialmente en cuarzo, siderita, galena argentifcra y pirita co

modominantes, y blenda y ca1c0pirita, comoaccesorios. Angelolli

(op.cit-) cita también tetraedrita, presente en pequeñascantida
des en algunas muestras, y comoprobable la existencia de boulan

gerita.

Motasomatismohidrotermal:

La alteración hidrotermal de las rocas de caja, muy

extendido arealmento, ha producido en forma dominante, su serici

tización y silicificación, procesos que ocasionalmente estan asod

ciades con piritización. (labor 5).
/7///
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Lehman. Muestreo. Exggetativgga

El'laboreo efectuado en las vetas, es regularmeatc

grande en númro, aunque por lo comúnpoco desarrollado. Cons'iafi j'

abandono de la explataeiñn desde largo tiempo atrás epriea Vella.".v
qué. . v ‘ "

' A contimaei‘én demo; datos} sobre cada una de «11833,79

nummión corresponde a la del mapageológico-minas.
Labor 1: ‘ socavñn corta-veta (rumbo N10°W>y qhiflón. 'Imnmig

Labor 23' 123.103a cielo abiertg; atemadas. ‘ . y '

Labor5: ¿gía “casan-me, rumbaWow, largo 12 no airbag

1.29 magna11,70a. ' y.
1‘



- 80 

vota! rumbo n7o-w, inelinniñn 65°N, ancho o,ho m.

Labor h: socaván corta-veta, rumbo N70°E. largo 9 m. ncho 2,5 m, a1

fo 2,5 m; hay un rajo a cielo abierto excavado sobre la ve

tas qe corta el socavóno

yggg¿ rumbo N800W, inclinación 75°N, ancho 0,60 ma

Lil! 5: socavon corta-veta, rumbo N15°E. largo 16 m. ancho 2,5 m,

alto 2 m.

sieria veta-en-mano, rumbo NBOQW,lago 22,5 m, ancho 1,5 m,

alto 2 m.

galeria: rumbo N80°w, inclinación 80°N, ancho o,9-1,1 m,

Lbores 6, 7 y 8: 13.195a cielo abiesto; aunado“

Labores 9 y 10: ehiflones; aterrados.

Labor 11: galeria vetaïgn¿mano, rumbo N700“, largo 16 m, ancho l,h m,

alto, 1,8 Uk

1239: rumbo n7oow, inclinación 70°N, ancho 0,8 m.

Labor 12: chiflón, rumbo NTU'W,largo 7,6 m, ncho 1,5 m, inclinfllifin

500.

ygg_: rumbo N700W,inclinación 70°N, ancho 0,20 m.

Libor 13: leria veta-en-mano, rumbo NÜO'W,largo 10,5 m,aacho 1,5

m, alto 1,7 m;hayun raJo a cielo abierto que la corea.

2933: rumbo NBOOW,inolinaoián 80°, ancho 0,20 m.

Labor11+;m; ata-gue.

Por lo dicho másarriba respecto lil estadode conserva

lión de las vetas y labores, y lado el escaso tiempo disponibln, 36

10 pudo realizarse ¡1 muestreo de 1a veta de la labor 5, en la que ol

relleno se encontraba relativamente fresco. Se extrajeron allí mues

tras cada siete metros y se analizó un "Común"de ellas. El análisis

arrojo el siguiente resultado:
Plomo(Pb)... . . . . . . ..........3,2l fi
Plata(Ag)................... 56g/t

(Au)OOOOOOOCUOOOOOOOOI...

/////////
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Zinc(Zn)................no contiene
Arsénico(As)............. " "

Comopuede apreciarse, las leyes en plomoy plata son ez

tremadamente bajas.

Respecto de las expectatiVas ¿o estos depósitos ee eviden

te que se hacen necesarios trabajos de exploración para poder fc

mlar juicio definitivo. Las labores donderesnltaría interesan!

te realizar tal prospección son! l, 3, 4, y 11.

nes z

Por sus relaciones con el cuerpo intrusivo y su minera

lización, estos depósitos pertenecen a los de 1a clase mesoter
mal de Lindgren,



Ubicación. Vías dg accegg. Agua, 19ña. gastos,

rededor de 2000 m.s.n.m, I

l Paía llegar a ellos puedeutilizarse la senda (0.a:
(mino) que saliendó ¿e Castaño NueVQvá a la mina_"Compafiía“,

gando así hasta la entrada de la quebrada de Castaño Viejo; l

se sigue al río.arriba hasta la quefirada de San Ignacio (unoáÉ‘

Km)y se remonta ésta hasta sus cabeéeras (5 Km). Es de háCerk

tar que desde la quebrada de Castaño Viejo en adelante no hayí'

sehdag

Zona minera de "San Ignacio" - Rui-_
nas del Establecimiento. r ,‘

Aguano exisfiig en las cercanias de los depósifiáais

de 1a visitaá lo mismo_puededecirse do Las plqtoá
\ ,
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Geologia:

Las entidades que participan en la constitución goo

lóïica de la zona relevada (ver mapa geológico-minero. Lámina IX),
son:

Va "Comnlejopaleczoico".

b) un cuerno intrusivo con sus diques básicos.

c) aluvio y eluvio.

El "Comnlejo paleozoico" tal comose ha dicho ante

riormente (ver cañitulo de "Estructura"), se halla plegado en un

anticlinal asimétrico, cuyolitbo del oeste yace casi horizontal,
mientras que el del este está volcado.

El eje del anticlinal tiene rumboNEW.La inclinación

de los estratos en el ala volcada va disminuyendocon relativa ra

pidez hacia el este, pasando de SODWSW;ESW:ocasdocenas de metros.

El complejo está formado aqui nor una alternancia de bancos oscup

ros (negruzcos) y claros (blanquecinos), de l-l,5 mde espesor,
integrados por hornfels cuarcíferos y wollastoníticos y calizas

de grano fino, poco metamórficas (ver descripción canitulo de “Ro
cas metamórficas").

El cuerno intrusivo, discordante y postectónico, está
constituido por un pérfido ademelitico de color rojizo (ver des
cripción capitulo de "Rocas ígneas"). Se halla afectado por un

diaclasaniento que en ciertos lugares es muyconspicuo. Los juegos

más desarrollados son los de rumbo w a WNWy los de rumbo N a NN",

prácticamente verticales, que hacen que la roca se parta en parale

lepipedos. Estos planos suelen hallarse tapizados por Clarita, api.

doto y pirita. El cuerpo está además, cruzado por algunas guíagfiïc

ualcita ("dientes de perro") asociada con cantidades muysubordi

nadas de carbonato de cobre.

El pórfido adamelitico ha sido intruído por algunos

diques básicos, cuyo espesor oscila entre 0,5 y 1,5 m, y que puc-'

den seguirse por trechos cortos de 15 a 20 metros. La actitud de
/////
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los diques sugiere un control de st intrusión por los planos de
diaclasa.

La roca que los constituye de color verde negruzco, es
un pasalto albitizado (ver descripción capitulo de "Rocasigneaa”)

en la que es visible microscópicamentola acción deutérica e hidro
termal.

Las vetas se reconocen en superficie por la "decolora

ción" del porfido en sus adyacentias; se presenta alIi de un tono

blanco-grisáceo y atravesado en todo sentido por fisuras teñidas

de pardo-amarillento.

Los degósitos:

Se los encuentra tanto dentro del pórfido adamelítico

comodel comnlejo cppaleozoico.

El laboreo realizado sobre ellos, comoocurre en toda

el área de Castaño Viejo, es de anti ua data y está poco desarrolla

do. Consiste principalmente en rajos a cielo abierto, piques y Ehi

flones. El abandonode la eXplotación desde varias décadas atrás,

los ha tornado inaccesibles para el estudio, ya que se hallan hoy

inundados o aterrcdos. Por esta razón, y en vista del escaso tiempo

disponible nos hemos limitado a mapear la zona qne hemos considera
do critica desde el punto de vista geológico, con miras e estable
cer la génesis de los depósitos.

Por lo dic o más arriba, disvonemos de muy pocos ele

nentos de juicio para dar datos estr cturales sobre las vetas o para

proporcionarlos sobre su mineralización.

De todos modos, teniendo en cuenta la extensión y amp

plitud de las zonas de metasomatismohidrotermal, los datos que

brindan los trabajos a cielo abierto y las escasas referencias de

Rickard, Ramirez y Hoskild, podemosaseverar oue se trata de Vetaa

casi verticales, de potencias oscilantes entre un par de decímetros
hasta un metro.

Las longitudes que hemosapreciado en superficie no

///////
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superan los 20 m y usualmente son mucho menores.

La mineralización, de acuerdo a las muestras que hemos

podido recoger del poco mineral que afin se encuentra disperso en

las planchadas de algunos trabajos, parece consistir esencialmen

te en galena argentifera, pirita, cuarzo y blenda. El contenido

en plata de la galena, en dichas muestras, es bajo: poco mas de
300 g/t.

Es evidente que para poder for ular un Juicio definitivo

sobre las posibilidades de explotación de los depósitos minerales

de esta zona, se hace necesaria la realización de trabajos de ox

ploración. Sin embargo,y a partir de lo apuntado anteriormente,
creemos que no es de esperar la presencia de cantidades importan

tes de minerales de plomoy zinc.

génesis. Alteración nigg_tggmg;,

Los depósitos minerales de San Ignacio están, sin duda,

vinculados al proceso magnético que originó el emplazamiento del

cuerpo de pórfido adamelftico, y que tuvo comofases finales la

intrusión de los diques basálticcs y el ascenso de soluciones hi
drotermalcs.

Su relación espacial con las rocas ignees nombradasy su

mineralización, los colocan en la clase mesotermal de Lindgren.
La alteración hidrotermal aparece comoproceso conspicuo

megascópicamentesólo en partes liaitadas a la inmediata adyacen

cia de las vetas. Alli el pórfido adamelitico ha sufrido una fuer

te sericitización, conduaparición de la textura original.
La intensidad del proceso disminuye en forma abrupta a

los pocos decimetros de distancia de las zonas mineralizadas, y la

rocas se presentan prácticamente frescas

Sin embargoel microscopio revela que el pórfido ha ex

perimentado en todas partes 1a acción metasomática, traducida en

procesos no completadosdel cloritización, sericitización, carbo
natación (calcita) y piritización.

/////)
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De la mismamanera los diques basálticos presentan

fenómenosde cloritización y piritización bien desarrollados,

asociados con epidotbzación y carbonat ción. Y los hornfels,

una sericitización y cloritización dominantes, junto con una
piritízación y carbonatación menosextendidas.
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