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INnirF= nF ELANOS

P-1-2-3-4-5. Geoquímica estratégica: sedimentos de arro-

yos y bateas.

P-6 Plano geol6gico (con muestras de litogeoquímica).

P-7 Geoquímica de suelos. Anomalías de Au, Sn y W.

P-8 Geoquímica de suelos. Areas an6malas de Au.

P-9 Geoquímica de suelos. Areas an6malas de Sn.

P-10 Geoquímíca de suelos. Areas an6malas de W.
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1NIRODUCCION-

El Grupo Minero San Nicolás está situad.o a 5,5

km al SW del Valle de la Serena (Badajoz), y está

formado por diversos filones de direccion NE-SO que

presentan mineral ízaciones de W-Sn-Bi, principalmente,

que fueron intensamente explotadas en la primera mitad

del presente siglo. Recientemente se han estado lavando

escombreras para aprovechar la wolframita iDero en la

actualidad se encuentran en inactividad.

Varios kil6metros al SW de las Minas de San

Nicolás, se encuentran diversos filones con direcciones

WNW-ESE, E-W y N-S, con labores de menor importancia.
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Los fílones encajan en cuarcitas, areniscas y

pizarras, afectadas por metamorfismo de contacto,

pertenecientes a series ordovícicas y-dev6nicas. Existen

-también afloramientos granítícos, de gabros y de

-D<Srfidos riolíticos, y los filones están representados

principalmente por diques cuarzo-pegmatíticos y de

greisen.

Con anterioridad a este proyecto, el ITGF- en

colaboraci6n con el U.SGS realiz6 el proyecto:

"Aplicaciones de la teledetección a la exnloraci6n de

yacimientos minerales", una de cuyas áreas fue la de los

alrededores de la Mina San Nícolás.

Como consecuencia de este proyecto se ampli6

la cartografía de la aureola de metamorf ismo de

contacto, y se realizó una campata de prospeccí6n

gravimétrica-mínera por el Departamento de Geofísica del

ITGE. También se realiz6 un vuelo aeromagnético de la

zona. En base a la gravimetría realizada (ITGE, 1.988),

se sugiere que el granito aflorante es un ápice de uno a

varios cuerpos intrusívos no aflorantes que en

profundidad pueden estar conectados con una cúpula de

mayores dimensiones.
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2, OBJETIVOS

Mediante los resultados que se obtengan del

presente proyecto, se pretenden alcanzar los siguientes

objetivos:

Localización de anomalías de W, Sn, Bi, Mo y

Au en la zona ocupada por la auréola de

metamorfismo de contacto definida en

anteriores proyectos del ITGE.

Mejorar el conocimiento de la geología

estructural de la zona y sus posibles

aplicaciones magmático-metalogénicas. Control.

estructural de diques de greisen y filones
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mineralízados en W, Bi, No Au.

Mejorar el conocimiento sobre la típología de

las mineral izaci ones partiendo, en base a los

datos que actualmente se poseen, de una modelo

de yacímiento: "filones mineralizados - diques

de greisen - cúpula granítica".

Obtener una estimación iDrovisional de la

importancia minera del área de estudío, hasta

ahora desconocida, mediante la realización de

los trabajos previstos en el proyecto.
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Para alcanzar los objetivos que contempla el

proyecto se han prevista los siguientes trabajos:

1. Restituci6n fotogramétríca (8.800 Has) y

cartografía geol6gico-mínera de detalle a

escala 1:10.000 (1.200 Has)

2. Prospecci6n geoquímíca estratégica:

- Geoquímica de sedimentos de arroyo (250

muestras).

- Mineralometría de apoyo (150 muestras)

3. Geoquímica de suelos (350 muestras).



4. Litogeoquímica-Diloto (50 muestras).

5. Preparación de muestras y análisis químicos

para Sn, W, Ho, Bi y Au.

6. Estudios especiales: petrográficos y de

inclusiones fluidas.

7. Elaboraci6n y edici6n del informe final.
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4. GREA DE EsTuDI-Q-

encuentraEl área de estudio prevista se

ubicada en su totalídad dentro de la Inscripci6n Alange-

Campillo, administrada por el ITGR, y comprende las-

siguientes coordenadas UTM:

Vértice 1: 244.000 --- 42.89000

Vértice 2: 244.000 --- 42.81000

Vértice 3: 255.000 --- 42.89000

Vértice 4: 255.000 --- 42.81000

Como los objetivos del Proyecto se centraban

en la zona ocupada por la aureola de metamorfismo de

contacto, en la realizaci6n de los trabajos el área

prevista se ha reducido por el Este y amplíado por el

Norte y Sureste. (Ver Figura 1)
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-S- TRABAJOS IRE8LIZADQ5 Y RESQLIADOS

A contínuaci6n se describen los distintos

trabajos de prospecci6n llevados a cabo, teniendo en

cuenta el orden de realizaci6n, acordado previamente con

el Director del Proyecto, con el fin de definir y

caracterizar de la forma mas conveniente las -oosibles

anomalías. (Fig. l).

El orden de actuaci6n ha sido el siguiente:

1. Restituci6n fotogramétrica a escala 1:10.000

2. Prospecci6n geoquímíca estratégica.

2.1 Geoquími.ca de sedimentos de arroyo.
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2.2 Mineralometría de apoy.o.

3. Cartografía geol6gico-minera a escala 1:10.000

4. Litogeoquímica piloto.

5. Geoquínica de suelos.

6. Elaboración y edici6n del informe final,

La prepar-acion de nuestras, análisis químicos

y estudios especiales (petrográficos y de inclusiones

fluídas), se han realizado simultáneamente con los

distintos trabajos a los que correspondí an dichas

muestras.
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5.1 RESTITUCION FOTOGRAEETRICA

Previamente a los dístintos trabajos de

prospeccí6n se realiz6 la restituci6n fotogramétrica a

escala 1:10.000 del total del área que cubre el Proyecto

(8.800 Has).

Estos planos topogra-ficos han servido de base

y sopor-te para los demás trabajos, como situación de

nuestras y cartografía geol6gíco-míner-a, con el apoyo de

pares estereosc6picos de fotografías aéreas de la zona a

escala 1:20.000.
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5.2 GEQQ IXICA ESTRAUGICA

En esta primera fase del trabajo de

prospecci6n se ha cubierto el área total del Proyecto

con la recogida de sedimentos de arroyo, 250 muestras; y

bateas, 150 muestras (Planos n-",-, 1, 2, 3, 4 y 5),

5.2.1 Geoquímíca de sediiwutos de arroyo

Hidrográficamente el área pertenece a a

Cuenca del Guadiana. No existe níngún río importante

dentro de ella, sólo cabe destacar los arroyos de

Chamazo, Los Rubios, Ventero, Los Canchos de Kedellín, y

de los Aviones.

El relieve es bastante irregular, destacando

las sierras. Herimosa, de las Tomillosas, Avila, c�e la

Gitana, y Guadamez, así como la loma de las Minas de San

Nicolás, con unas cotas máximas entre 600 y 700 m. Salvo

estos relieves, la mayor, parte del área está formada por

pequeñas ondulaciones que oscilan entre 450 y 500 m, que

se emplean en gran parte para cultivo de cereales.

Se han recogido un total de 250 muestras en

los sedimentos más finos del lecho de arroyos de la red

fluvial que cubre el área de estudio,

- 17



Hay que seftalar, que en el período de recogida

de muestras (Septiembre - Octubre de 1.988) la zona

padecía un importante problema de sequía que venía

arrastrado desde varios alos, hasta el punto de que. no

existía ningún cauce con corriente contínua de agua,

todo lo más, esporádicas charcas en los cauces de- los

principales arroyos. Por esta razón la recogida de

muestras ha sido problemática y laboriosa en cuanto a la

selección de los puntos más convenientes; no síempre ha

sido posible recogerlas en el lecho vivo de los arroyos,

y mucho menos con -Pautas de separación inferiores a '1100

metros.

En general, cada muestra tomada corresponde a

la mezcla de tres partes aproximadamente iguales,

extraídas en el punto de representación, 10 metros aguas,

arriba, y 10 metros aguas abajo, pero a veces no ha <sido

posible, por los problemas apuntados, y la totalidad de

la muestra corresponde al punto representado.

Recogidas las muestras se procedió a su

preparación mediante secado y tamizado, separando la

fracción menor de 80 nallas para realizar los análísis

químicos, en los laboratorios del ITGE.

- 18



Resultados de hSn

En la sistematizací6n de los valores de Sn,

que se muestran en la tabla adjunta, se aprecia que el

56% de las muestras no tienen valores definidos; es

decir, que son inferior-es a 10 ppm, que es el valor

mínimo apreciado por el método analítico, lo que impide

un tratamiento estadístico má
. s extenso en cuanto a

definir anomalías. El "background" del Sn se estima

entre 6 y 45 ppm. (HAWKES, H. E. and WT-.BB, J. S. , 1. 962)

Considerando los valores por encima de 45 ppin. obtenemos

una poblaci6n del 6% (15 muestras) con valores entre 50

ppm. y 270 ppm, que es el máximo encontrado.

_n ril2M Fr-ecuenci-& 7. acuaulado

< 10 140 56 56

10 34 13,6 69,6

20 34 13,6 83,2

30 15 6 89,2

40 12 4,8 94

50 3 1,2 95,2

60 2 0,8 96

70 3 1,2 97,2

80 1 0,4 97,6

> 80 6 2,4 100

Las muestras con valores superiores a 45 ppin

se localizan en los Canchos del Oso y parte occidental

de Sierra de las Tomillosas (muestras 63, 191, 192 y



193); en la cabecera del Arroyo del Ventero, en zona de

labores (muestras 132, 133 y 134); en el Arroyo de los

Canchos de Medellín (n-— 136, 151 y 153); y al Norte del

Cerro de los Aviones, en área donde afloran p6rfidos

riolíticos (muestras 162, 163 y 168). Existen otras dos

muestras an6malas; una la n2 20, en el Arroyo de los

Aviones, aguas abajo de la mina, junto a la carretera,

en la que se obtienen los principales valores de los

cuatro elementos analizados; la otra (n2 34) se

encuentra aislada al E del Cerro de la Vera, y parece

deberse a contaminaci6n puntual.

Resultados de W

En este caso, la imprecisi6n de los valores

debido a la escasa sensíbilídad del- método de análisis,

es más patente que para el Sn, ya que el 88% de las

muestras no tienen valores de W al ser inferiores a 10

PPM�

W PPn Frecuencia- % acumu ado

< 10 220 88 88

10 12 4,8 92,8

20 7 2,8 95,6

30 3 1,2 96,8

40 2 0,8 98,4

50 2 0,8 98,6

60 1 0,4 98,8

> 60 3 1,2 100
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El "background" para el W es aproxímadamente

de 2 ppm, por lo que todos los valores determinados

correspondientes al 12% de las muestras, están por

encima del "background". El valor máximo es de 1.390

ppm.

Por encima de 20 ppm hay 11 muestras (4,4% del

total), que se localizan en diversas zonas. al SW de

Sierra Hermosa, en los alrededor-es de los Cortijos

Abejarr6n de Arriba y La Casa Nueva (muestras 49, 50,

68, 69, 109 y 110); Arroyo de Los Canchos de Nedallín

(n-— 139, 147 y 3-50); y las dos muestras con valor-es

altos en los cuatro elementos (n-— 20 y 34) citadas

previamente.

PResultados de Mo

Todas las muestras han resultado con valores

inferiores a 2 ppm, excepto las siguientes:

N2 muestra 1212M MO

1 25

20 80

25 5

34 20

229 3
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Todas el-las corresponden a muestras aisladas,

muy separadas unas de otras, por lo que no se -Puede

establecer una zona anómala de No. Las muestras n—- 1,

25 y 229, están próximas a caminos, por lo que sus

valores pueden ser debidos a contaminación. La muestra

n2 34 en materiales cuarcítícos del Areníg muestra

valores altos también en Sn, W y Bi, pero reconocido el

entorno, no se ha encontrado justificaci6n geol<Sgica

para estos valores, debiendo tratarse de una

contaminación puntual, Sólo la muestra n2 20, en el

Arroyo de los Aviones, por- encima de la carretera, con

los valores máximos en Sn, W, Mo y Bi, debe corresponder

a anomalías importantes de las Kinas de San Nicolás,

pero este sector no se ha muestreado por estar- dentro

del Permiso de Investigaci6n de la mina; sólo se han

tomado muestras en puntos estratégicos para establecer

correlaciones.

Resultados de Bi

Todos los valores de Bi son inferíores a 10

ppm, con excepci6n de las muestras n2 20 (800 ppm) y n2

34 (200 ppm).

Estas muestras tienen valores altos también en

Sn, W y No, habiendo sido comentadas previamente.
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Resultados de Au

Analizadas las 101 primeras muestras de

sedimentos de arroyos, los resultados de Au son

inferiores a 0, 1 ppm, excepto en la muestra n2 39 que

alcanza 0, 55 ppm.

5.2.2 Mineralo=tría

Sínultáneamente con la recogida de muestras de

sedimentos de arroyo para geoquínica, se recogieron un

total de 150 muestras para análisis mineralométricus,

Estas muestras, distribuidas por toda el área

de! Proyecto, se han recogido tratando de complementar

la geoquímica de sedimentos de arroyo, unas veces

cubriendo zonas no suficientemente cerradas, y otras en

los mismos puntos para una mej or correlación y

comprobación.

La problemática en la recogida de estas

muestras ha sido similar a la anteriormente expuesta

para geoquímica de arroyos, incrementada al necesitar

mayor cantidad de muestra, que generalmente ha sido de

20 dm-. Siempre que ha sido posible se han recogido de

tres puntos a partes iguales, como en el caso anterior,

pero a veces corresponden a un punto único,

Todas estas muestras, transportadas a un lugar
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con agua suficiente, han sido tratadas con batea para

obtener- los respectivos concentrados.

Los análisis míneralométricos de los

concentrados han sido realizados en el Departamento de

Mineralogía y Petrología de la Universidad de Grariada.

MUESTRA TOTAL
1

Secado
1 i

Cuarteo y Pesada

TAMIZADO: 250 < X < 500 micras

Pesada

Cuarteo y Pesada
1 i

BROMOFORMO

(A) <2,82 Fracci1n Li9cera (A) >2,82 Fracci n Pesaca
1

Pesada Pesada

Identif icaci6n !MAN

(6) Fracci�n Ferromagnética (C) Fracci1n no Ferromagnál�ica

Pesada Pesada
1 41.

Identificaci4n SEPARADOR ISODINAMICO

C: 1 2 3 4 5 6

Pesadas
1

Identificaci6n

A continuaci6n se recogen en tablas una

síntesis de los resultados obtenidos, según el modelo de

ficha contemplada en el Proyecto. En el Anexo de

Análisis se recogen los análisis específicos de cada

muestra.
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PC. 11 ..................... ... ... .. .... ........... ... . . ... ....

N*. 22
Vffi.

.............. .......PC. ....... . .....

N*. 23
1 xVm. ................... ........ ... ... ...PC 208 ........

N 24
xX 1 Mvm. :::j

PC. lo

Oro y cinobrio: A/B, siendo A n*de granos í B sumo de lo% en dícimos de mm. Otros minerales de infisf¿£:<0,059= trazas "tr"j >0,059: polo en
Resto dolos minerales:(-) <19 j(+) De laSO9, (x»50 9

-------- --



ANALISIS MINERALOMETRICO Fecha Dic. 88
Y OMN BE EVAM

PROYECTO i EXPLORACION MINERA PARA W, Bi, Sn Y Au EN LOS ALREDEDORES ZONA: MINA SAN NICOLAS EMPRESA INGEMISADEL GRUPO MINERO SAN NICOLAS, VALLE DE LA SERENA (BADAJOZ)
lí FASE IHOJA M.T.N.: aDL* ANALISTA: UNIVERSIDAD DE GRANADA

Z MINERALES MAS
N* NJmero de 2 b_-« - t í- > 0 0 OTROS0 N INTERESANTESconcentrado Z0 0 el CC

Ac 0 < 0 MINERALES0 & RL Z íL u 0vm= voluffien de lo ........... - - ----.... ... .. ... ..... ............... . . ... ... ...... ......... ... .. . ........ . ..muestra (litros) y75:0:` ::!Z:: w::." mJ:Q -pc z Peso de con- :o ::.4 LU et u
z5 J : 2.... ... ::- ::¡- « : ::: < .. ::x M. . :í::::
:o Z. 0:: OBSERVACIONES U. <Contrado (gr) 0:: n:::

::x ::: :A in .. ::< . : 0. .: . .: : -1
5%J W in: 0

N� 25
u 3: f-

Vm. -18 XN ZN
14e ... . ...PC.

N?Vm. ........... ............... ......... ...
PC.

.... ... ....
......... ...

N*. 127
Vm. yN,

xx ... .................. ... ...... .........
......... ... ...PC. -143

W 78
Vivi.
PC. 20y ... ............ ...........

..

N*.
Vm. -19
PC. 32 2, l\.
N*. 30
Vffi. 20 xX X-Z
PC. 140

N*. 31
loVm. 20 xX

........... ... .. .... . .
PC ..... ... ..
N
Vm. -20 N

\4 14PC. 144 -,u

0 ro y cinohr ¡o: A B, siendo A n* de granos j B sum a de los sí en dícimos de mm. Otros mirie`f0l*t de ifit*f¿*:<0'059= trazas "tr'*¡>O'05q - peto en
Resto dolos ;(+)De loS09; (x»50 9



ANALISIS MINERALOMETRICO Fecha: Dic. 88
lb y wmm DE ESPAÑA

PROYECTO t EXPLORACION MINERA PARA W, Bi, Sn Y Au EN LOS ALREDEDORES ZONA: MINA SAN NICOLAS EMPRESA INGEMISADEL GRUPO MINERO SAN NICOLAS, VALLE DE LA SERENA (BADAJOZ)
HOJA M. T, N. � 804 - ¿3,30 ANALISTA: UNIVERSIDAD DE GRANADAld FASE

0 MINERALES MASz
N* Nómero de 2 0 < u z

w « z < 5; 0 0 OTROS< < Dz t: < 3 k- i-~ w < - INTERESANTESconcentrado t: w 0 zW 0 02 < en0 -J z x J 5 C> 0 :3 MINERALES IM3«0 < ¿S < w CLVm a Volumen de la . ... ... ...... ......... ... ........muestra (litros) y
0

Wpc a Peso de con- :0:..« tt u<:2 o:: :::DFe::: z ... ... OBSERVACIONES LL <centrOdo gr) 0.:w 0-Z.: << 0s <
W 33

ZVm. 49
PC. veo
N? 314

xxVm.
PC.

N*.
Vffi.

............ ... V... ... ...... '4PC. -4,08 ...... ................. ... ........

....

..........

N* 345
í_Vui. 20 1........ ...

14). ......... ...-:M-: -VI: :J` . ...... . ........PC. 40 x
NO. 137

1Vm. 47
PC. .120

NO.
xx---- --Vffi. ............ ... ... .... ..................... .

PC. 2¿3 ... ... ....................
N*.

x xvm. .. cLORi-r<>1DE
1256 ....... ..

14PC. ....... .... .. ...
................. ... . .:.:- — --- .

N'. 40 x, 1 xxVffi. Jé3
OP-iTOwSCL jj

Pc. 6,4

Oro y cinabrio: A/B, siendo A= n*de gronosi B= suma de los en décimos de mm. otros minero¡*$ de inter¿&:<0,05gr rrazos ',tr—i>0,059 -pelo en 9.
Resto de los minerales: <Ig De la 50 9; (x»30 9



ANALISIS MINERALOMETRICO Fecha: Dic. 88
MMU DE E£PAAA

PROYECTO s EXPLORACION MINERA PARA W,Bi,Sn Y Au EN LOS ALREDEDORES ZONA: MINA SAN NICOLAS EMPRESA : INGEMISA
DEL GRUPO MINERO SAN NICOLAS, VALLE DE LA SERENA (BADAJOZ)
l'¡ FASE IHOJA M.T.N.: W4 IANALISTA: UNIVERSIDAD DE GRANADA

z 0< MINERALES MAS0 < u zNO Número de 2 < > 0 OTROS< P i z $_ w C> INTERESANTESconcentrado t 0 x 8 z5 o o0 en
«

i
J l

0
a

J MINERALES
c, h.

Vm z Volumen de lo ........... ........... ...........
ymuestroflitros) ... ... ... ..0. 0zi: 12PC z Peso de con- :¿3:-<: .0. W- uWI .::3::: LL <OBSERVACIONES t:5centródo (gr) <

w
:y :zl: :.:C>.*:0: C> C> 0

.3d

Ns1 41
v_. 20 xx 1 Xx N x

44.... ... ... ....PC. 1372

N? 42
Vm. 4,9 X_z... ... ......... ... ... ......... ... ...... ................PC. Y96 ....... .... .. . ........ ................. ....... ... ...

N*. 143
vm-

.

................ .
.... ... ............... .......... '4. ................ ... .......... ... ... . ... .......PC- 449 ............ .. ........... .. .... ...

N

Vm. ¡¿q

.......... jPC- 1414 ...... ... ........ .... ................ ..

N*. 45 xxVffi. -18
PC.

N*. 46
XxVm. ...... c1i

\4PC.

N*.
Vm. fs

...........PC - .... . ............ . . . ... .... .. ...... ... .....

N*
xVffi. -5

Pc. 1200 .......

Oro y cinobr ¡o: A B. seendo, A n* de grano t j 8 u ívm o de lo a j< en d¿cimaa de mm. Otros minerales de inter�s:<0'059= trazas —tr"j>0'059- peso en 9.
Resto de los minerales:(-) <19 ¡(+) De laSO9 ; (x»5O 9



INSTITUTO IMM0 ANALISIS MINERALOMETRICO Fecha: Dic. 88
lb y 011111194 RE EsPAÑA

PROYECTO i EXPLORACION MINERA PARA W, Bi, Sn Y Au EN LOS ALREDEDORES ZONA: MINA SAN NICOLAS EMPRESA INGEMISADEL GRUPO MINERO SAN NICOLAS, VALLE DE LA SERENA (BADAJOZ)
HOJA M.T.N.. ANALISTA: UNIVERSIDAD DE GRANADA14 FASE

<
< z MINERALES MASNO Námero de z > 0 0 OTROSconcentrado 4 INTERESANTESo m 2E0 < « l-

0 0 MINERALES0 < w 3 tivm Volumen de la --------- -- —. -_— .- - - 1 �v�. — , — -.............. .. ... .... ... ...Muestra (litros)
yc¡:':: : .' .::: :: <jv- le: z 9K,., K0 1...PC Polo de con- :o -.p-:: :.ír:-: w

OBSERVACIONES LLcontreido (gr) :z CL 0< 0bnl u
W 149
Vffi. 47 XX xx__N-- ------- ---
PC.

....... .... 14
N?
Vín. xx ..............PC. 360 ...... ... ..

..... 14... .........
N*. si

.... ... ...vrn. -17 ........ ...PC. 42 ......... .. ...........

Z -1q2
Vm. -17 X

Nwr:PC. 6e

N*.
Vm. !\:.YPC. -f00 y....... ... ..........
NO.
Vffi. lis ... ... .... ........... . ... ...
PC.

N*.
..... ... L 1

Vffi. .45 ...... ... ........
4,44

............... .......... . ... ........PC. .......... ............ .............. ... ...
N
Vm. ---- -- ---

............PC.

Oro y cinabrio: A/B, siendo A n*de granos¡ B= sumo de los 4 en d4cimos de mm. Otros minero¡*$ de interís:<0'059= prozos >0,059: peso en g.
Resto de los <Iq j(+) De lo5O9; (x»50 9



INYTITUTOIEOIlüCO ANALISIS MINERALOMETRICO Fecho: Dic. 88
Y MINERO OE ESPAÑA

PROYECTO o EXPLORACION MINERA PARA W, Bi. Sn Y Au EN LOS ALREDEDORES ZONA: MINA SAN NICOLAS EMPRESA : INGEMISADEL GRUPO MINERO SAN NICOLAS, VALLE DE LA SERENA (BADAJOZ)
111FASE MOJA M. T,N.:804 ANALISTA: UNIVERSIDAD DE GRANADA

_o F F < _ < < o z MINERALES MAS
N° = Nóm.to de : < < ow+ W ° •c < ►= sc _ < < r z o W > ° o OTROS

concentrado o W ss t x W i_. í- F i á , $ z c INTERESANTES

ó ú a C> 0. _ = z =' = al ó MINERALES
Vm s Volumen d• la - < ° < W d 2 v u 9 /m

;;;;muestro ( litros )

PC s Peso de con : ii•:
centrado ( r) <.;..;- z' :-:• ::3:; ;:: OBSERVACIONES LL

Z.}. .:•1:• •7M•:' ••:i :' :J : •: •. �:; .0.;. .•i.1 :. .: K'• :•�:• :•W; :':U •: W pn: 0.. • •:<: •:•0:•: :•W U 3

N: 57
Vm. 78 1 1
PC. 1496

N° 58
Vm. 95 1 xx

I C I
PC. -1, 6

N°. $9
v m. 7� L.............. X/
PC . 232

N*
,

60
Vm. -15 t r 1 O
PC. v324 ,i•

N. 61
Vm. -15 I I �7
P C . 344

N°• 62
Vm. -15 i
Pc 404 ID
N °. 63
Vm. 'Q 1
Pc 352

N °. 64
Vm. .1 I l(1
PC. -224

Oro r cinabrio: A/B, siendo A=n°de granosa B= sumo d• loa ti •n dÍcimos d• mm. Otros mineral.s de intsrís:<0 , 059= trazos "tr"j>O'059: peso en 9
Resto d• los minerales :(-) <19 (+) D• 1050 9; (■) > 50 9

_ s.



ANALISIS MINERALOMETRICO Fecha: Dic. 88
y mm" DE EspAÑA

PROYECTO t EXPLORACION MINERA PARA W, 81, Sn Y Au EN LOS ALREDEDORES ZONA: MINA SAN NICOLAS EMPRESA INGEMISA
DEL GRUPO MINERO SAN NICOLAS, VALLE DE LA SERENA (BADAJOZ)

HOJA M.T.N.: 604 ANALISTA: UNIVERSIDAD DE GRANADA14 FASE

Z < t 0 Z MINERALES MAS
NO 2 0 « Zt Z D OTROS;7 x« INTERESANTES0concentrado w 1 10 W 9:1,1 « _i í & Z Le C> D MINERALESu 0 < < w aVin a Volumen de la .. ........

muestra (litros) ... ... . ... .... y
::0 LUpc Peso de con- :O::j x. 1-:, o: n::: 2: w,. sr..: a: u

a OBSERVACIONES U-
centrado (gr) ío:: _j::m-:. -:X

» 1 e:: : <::: ::X -*, < 0 0u 3: >-35 2:, :,j:::

Ns1 65
Vffi. ............ ... ....

..
...

... ... ... ......:w, n: ....
PC. ........ ......

1'»'.'.6L,I&.;"6��« ...
x

N? 66
Vm. t7 x

....... ... .......... ... ...... (Y)PC. -172 ............

No. 67
xxVffi. 2,0 ....................... ... ........ . . . . . . ... ... .................

PC. -136 ... ... .......

Nt 6113
Vm- -17
PC. 296 ... ........ . ......

N*.
x

N.Vm.

PC.

N*. -70
xx xVm- 4=wC/70iP&.......

..... ......... ..........PC. Y94 ...............
N*4
Vffi. xX p�x

... ......... ... ... .
Pc -42o ............
N*

,
1-72

Vffi-
PC. 260

Oro y cinabrio: A/B, siendo A= n*de granos; B 2 suma de ¡oa d en d¿cimos de mm. Otros mimer*Jes de interia:<0'059 trozos —tr—i >0'059: peso en 9.
Resto de los minerales: <lg De lo 509; (x»50 9



INSTITIT11 mano ANALISIS MINERALOMETRICO Fecha: Dic. 88
lb y0~ K ESNOA

PROYECTO i EXPLORACION MINERA PARA W, Bi, Sn Y Au EN LOS ALREDEDORES ZONA: MINA SAN NICOLAS EMPRESA : INGEMISADEL GRUPO MINERO SAN NICOLAS, VALLE DE LA SERENA (BADAJOZ)
1,1 FASE IHOJA M.T.N..80/4-830 A N A 11 S TA: UNIVERSIDAD DE GRANADA

< MINERALES MAS
N* NJmero de 2 < Z tD t 0 OTROSw < > 0

t < INTERESANTESconcentrado t: Z
Z w ¡-- w <-J x< l- 0e) 0 0 <0 Z & Z 0 D MINERALESó, U A. 21 -2 < <Vm Volumen de ¡o ......................... ... . .. ... .

muestro(litros) ... ... .....
y

1.. .:W
PC a Peso d* con- :C> < w:: ::,X: w::j

0 D::: 2:: m uE:: ::Y OBSERVACIONES LL <a..: CLcontr*do (gr)
:0:-Z. z:: ::.2:: 0

4n .: 4»:: : ` «:: ::-M:.w

Nt 73
vm. 20 ............... ................. .... ... .......... .PC. -132 .......... ... ... ......... .... ... ......í*
N! 74

,16 x, <R,Vm. 1.... ... ....... ... ..........
PC. ........ ............... ... .............. ............ . ........

N*. 75
Vffi. ......... ... ... ............ ... ... ..........
PC. 206 N, ............ ... ......... .......

W 76
Xvm. 20 ... .......

PC. -190 ... .......

N*. 77
x xi x... ... ........ ... .......Vm. liq - - ... \: .: -2, .. .., * , `. . .:.:y\.:.W ........ ... ....... ...................... ... ... ... ............. ........... ..PC.

N*. 78
Vffi. -19 Z .... .. .. . ¿ ........ .............. ... C 1 0,el ;ro l DEZN: j,

... ........ ... ......... ... ... .... ........PC. 216 5 ID
N*. 79
Vffi. 16 >1\ xx --- X ....
PC. 80 .......

N* 60
X XV 20 �..JL............... ...................-T

PC. . . . . .
........ ..........

Oro y cinabrio: AIB, ai*ndoA=n*de granos¡ B= suma de loa é en dícimos de mm. Otros mineroles de inter¿%:< 0'059 trazo* "tr"i >0'059 p*2o en g.
Resto de los mi^eral*s: <19 j (+) De la 509, (x»50 9



OSTITUTO emosica ANALISIS MINERALOMETRICO Fecha: Dic. 88
lb

PROYECTO t EXPLORACION MINERA PARA W, BI, Sn Y Au EN LOS ALREDEDORES ZONA: MINA SAN NICOLAS EMPRESA : INGEMISADEL GRUPO MINERO SAN NICOLAS, VALLE DE LA SERENA CBADAJOZ)
1d FASE HOJA M.T.N..804-830 ANALISTA: UNIVERSIDAD DE GRANADA

< <
N* Ndmero de < « - Z MINERALES MAS

w :i t < u «K Z 0 0 OTROSw < $- Z >
concentrado t w < W -J l- w 0 N INTERESANTES

m 0 W x >.- < 0 X 8 x 2:
0 0 9 0 72K -J J0 a 0 w2 M. 3 MINERALES

Vm Volumen de lo
... - --- --- -------- --- ---

........... ti V
.......... ... . .. ...muestro(litros) y

U::pc' a Peso de con- < u00 BS LLERVACIONES:a: CLcentrado (gr) 0 0.z
N!
vm. 45
PC. ...... . .... ........

N?
....... -1 :X- ...... ... ..

vm. 20 ---------- xx. ... ....

..
k,PC.

-X-

N*. 83
vm. f9 X

............ ........

.............

... ... ..................... ... .......PC. ....... ..
....... ...................

W
1 Xvm.

Pc. -f32 - -X.... .......

N*.
1 xxvm.

PC. 192 ... ....

N*. 96
vm. -16 ....... ....

...............PC. . ........ .
............ .

N*. cz,
vffi. 20 7s

7,7——7-—
1 1 >q>1

.. . .............. ........ ... ... .... ....PC
... ... ..... .. ... ... ... ....

N
vm.
PC. '1614

Oro y cinabrio: A/B, siendo A= n*de granos; B* suma de ¡oí en décimo% de mm. otros miriwales de int*fís:<0'059= trazas —tr"j >0'059: peso en
Resto d* los min*rolew:(-) <19; (+) De loSO9; (x»50 9



NISTITVTS iEKIli1C0 ANALISIS MINERALOMETRICO Fecha: Dic. 88
lb.Y~U IR ESPAÑA

PROYECTO s EXPLORACION MINERA PARA W. 81, Sn Y Au EN LOS ALREDEDORES ZONA: MINA SAN NICOLAS 1 EMPRESA : INGEMISA
DEL GRUPO MINERO SAN NICOLAS, VALLE DE LA SERENA (BADAJOZ)
1,1 FASE HOJA M. T. N.: 830 JANALISTA: UNIVERSIDAD DE GRANADA

a <
�- f �- g . < _ < a o _

z MINERALES MAS
N° z Número d• W J <o ° r ^ r z D > ° o OTROS

conc e ntrado a W c i `� W W ó ú INTERESANTES
< In

ó ú i i i w ñ = ú MINERALES /ms
Vm Volumen d• lo

muestra (litros) i::.:::.. ::::�:: .:..:•••:• .::::::::::::: y

:•d:• �:; V:; .:i .;. .: F.• •.,F,;.: O' :•2;•: 2 :• •: C•:• •1-:•.

......

Pc con- b
o_rao(gr) OBSERVACIONES

'• �'. U 3 r

N° 89
7Y

xx..Vm. 45 02 7i7/ E
PC. 476 +`' I

N° 90
vm. ,�g 1 I
PC.

N'• 97
V in. 45 1
PC. 3146 ... ... ....x --- --- 1 --- -------

N •. 92
Vm. i8 Ñ I N
Pc 7e,14

N•. 9
Vm. 20 L 1 lp
Pc Y60

N*, 94
1 Xx _z XVm. 20 N ,

oPC. 4 2v

N•. 95 0
Vm. �5 aoRir i�
PC. 308

N•. q6
1 x ---Vm. 46 m

L
P C. r6-17

Oro y cinabrio: A/B, siendo A=n°d• granos¡ B= sumo d• los o< •n décimos d• mm. Otros min•rot• s d• interis :<0'059 = trozos " tr"j>O'059 Peso en 9.

Resto d• los minerales : (-) <19 ; (+) D• la 509 j ( s)>50 9

77



ANALISIS MINERALOMETRICO Fecho: Dic. 88

PROYECTO s EXPLORACION MINERA PARA W, Si, Sn Y Au EN LOS ALREDEDORES ZONA: MINA SAN NICOLAS EMPRESA : INGEMISADEL GRUPO MINERO SAN NICOLAS, VALLE DE LA SERENA (SADAJOZ)
HOJA M.T.N.: 830-831 ANALISTA: UNIVERSIDAD DE GRANADAla FASE

0 Z MINERALES MASN* Ni5meto de :i Z 0-4 Z > 0 OTROSZ í-- -
w 8 0 INTERESANTESconcentrado t: w 1 #- 3 #- -4 X

x 0 < w 0 00 Z & de MINERALESZ 0 u<vm= Volumen de la ................... .............. ...
................muestra (litros) 1«:: . ... ... ..... y.. . . . . . . . . .

J
.0

<:
0:v 0::: ^Z:::j z: w 0: u0 %: 3::pc a Peso de con-

BSERVACIONESj:j: 0centrócio gr) <
0< 0s: J.:

N� 97
IX/1vm.

PC.

N? 98
XX _xvm. 4-5 ..... . .......

.. ... .... ....PC. 26o

N*. T7
vm. ........ ... ................ .. . ...... ... .PC. .........................m-
W -100
vm.
PC. 1214

N*. 401
1 _xvm. ........ »20 ... .... ro/0a 4�. . . ......... ..... ....... .... ............. .. . ... ... ....PC. '232

N*. -102
xMvm. 20 ........ . ....... CL0,0701£L=... ... ......... ... .... 5y............ ......X o.-PC. 14

N*. 1103
vm. 47 y=. CWíe17¿. .. ....... ...PC 390 ............. ....... ........ ..... .. ...... .. ... ...... ........
N -fD14
vni- líe xx

... ... ....PC.
L ........

Oro y cinabrio: A/B, siendo A n*de granos¡ B= sumo de loa en dícimos de mm. Otros minero¡*% de intqr¿5: < 0,05 trozos "tr";>0'059-- peso en g.
Resto de los min*rofos: (-) <1º De la509; (x»50 9



ANALISIS MINERALOMETRICO Fecha: Dic. 88
M~ #E ESPAÑA

PROYECTO o EXPLORACION MINERA PARA W, Bi, Sn Y Au EN LOS ALREDEDORES ZONA: MINA SAN NICOLAS EMPRESA : INGEMISA
DEL GRUPO MINERO SAN NICOLAS, VALLE DE LA SERENA (BADAJOZ)

HOJA M.T.N.: 830 ANALISTA: UNIVERSIDAD DE GRANADA1,1 FASE_ _ - 1

0 Z MINERALES MASZ > OTROSN* Nt1mero de :i 2 0 i
mi w p í

Z w 0 INTERESANTESconcentrado t: w 1 x
0

0

u 2: -J J 0 2 MINERALES
0 0 u a y L. 2 2 1 0

vm = Volumen de lo - --- --- ..... .................. ... ......
Muestro (litros) y

-:o: W upc a Peso de con- 0 :n::: 2 11: OBSERVACIONESj :N«:0 :::::4L-:: J::
contr*do (gr) 2::: 0

W los
Vm. .... .. X 4,1
PC. ........ ..........90 ..........
N?
Vm. «)

..... ... ....
PC. .... ... .........

...
......... ......

... ... .......

N*. -107 x xi.............. . .............. ... ......... . ....... ....vm.

.
.................. ... ....... ... ... .. .. ....

PC. ... ... ...............a44 ..........
N

xXVffi. ...........
\.'y. N.,. . .... ...... ...

PC. '276

N*. 409
Vm. ...... ........ ...

. ... ... .. ... ... ......1v.: .... ........ .........
PC.

N*. 410
Vffi. .........

A
.... ............... ............ ... ...

PC.
...,172

N*.
Xxvm. .... ... .... ............ .

............ ...........PC

N 442
Vm- ------------ --- ---

---
PC.

Oro cinobrio: A/B, siendo A n*de granosj Bu suma de los sí en d¿cirnoz de mm. Otros minera¡*$ de inter¿%:<0'059= trazas —Ir—,>0'059- peso en 9.

Recto de los minerales: < 19 i (+) De la 50 9 >50 9



IKSTIT§Tº Uftw0 ANALISIS MINERALOMETRICO Fecha: Dic. 88
Y MHIEPA §E ESPAÑA

'PROYECTO s EXPLORACION MINERA PARA W, 81, Sn Y Au EN LOS ALREDEDORES ZONA: MINA SAN NICOLAS EMPRESA : INGEMISADEL GRUPO MINERO SAN NICOLAS, VALLE DE LA SERENA (BADAJOZ)
13 FASE HOJA M. T. N.: 830 - 8,31 ANALISTA: UNIVERSIDAD DE GRANADA

2E < q 0 Z MINERALES MASN* NJínero de 2 >_ o < u 19 Zt: l- J > 0 0 OTROS-J N INTERESANTESconcentrado Z w < < X
J lw 1 J 2 1 Z o 4, MINERALES0 u a o CIL 8 LáVm = volumen de lo ... ..... .. .. .. ........ ...... .... ....muestra (litros) .. ... ...... y

2::pc a Peso de con- z�:: 0:,o :4, OBSERVACIONES i: <0:centrado (gr) Z.. Í1: w: -J:: 0 045:: . u
W
Vffi. Ixi
PC.

N? 444
XM N Xvm. ?-0

..... . ..........
PC.

......... ..............
N*.

1 XMvm.
.... ... ... ... .....PC.
............ .....

N* 110 X ><
Vm.

... .......PC.
‹: ................ .......

N*. -117
X LXVm. ....... .. .......... ............ ... ....PC. . . . .....2, ..... ..

N*.
1 IX x xVffi. ... ... .........

PC. 19D

N*.
Vm. 77-n
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Resultados

De los minerales de interés contemplados en el

Proyecto, el Au no se ha encontrado en ninguna de las

muestras, de batea. Esto no descarta su presencia en la

paragénesis de las minera! izaciones del área, ya que

para que se formen placeres con este mineral el

transporte debe haber sido considerable.

En cuanto a la casiterita, ha aDarecido en 89

muestraij3, en 51 de ellas con valores mínimos

considerados como trazas, y en 38 con valores estimados

entre 1. y 125 gr/m`1. De estos valores, en 21 muestras

están comprendidos entre 1 y 10 gr-/in:!:!', en 10 muestras

entre 3-0 y 25 y en 7 muestras entre 25 y 125

gr/m'�'. Las muestras con valores más altos se sitúan en

los arroyos de: Los Canchos de Medellín (n-- 79 y 85),

Ventero (n,:::- 70, 71 y 72), y los Rubios (ri——1 36) junto a

otras muestras también con valores significativos;

aparece una muestra aislada (n2 107) en Los Canchos del

Oso, en un pequefío regajo en el límite SW del área.

Tamién aparecen algunos valores menores en la cabecera

del Arroyo de los Aviones, en los alrededores del Cerro

del mismo nombre (n1-- 92 y 94) de 20-25 gr/m`:. Las

muestras con trazas de casiterita están repartidas por

todo el área.
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La wolframita se ha encontrado s6lo en 42

muestras; en 37 de ellas tan s6lo en uno o dos granos

pequetos cuyo valor se estima como trazas, y en 5

muestras con valores estimados inferiores a 10 gr/m:-2,

repartidas de forma aislada en el borde Norte del áirea

(muestras n—- 3 y 7 en el valle entre SI Hermosa y Los

Cerros Paliza y La Vera, n—- 20 y 21 en el Arroyo de los

Aviones al Norte de la carretera, y n2 27 en la parte

filial del Arroyo de los Rubios pr6xima a la carretera).

Las muestras con trazas están repartidas por toda el

área.

La scheelita aparece como trazas (algunos

granos pequelos) en las muestras n—- 10, 25, 41 y 4,21.

De los minerales acompahantes a la paragé. nesís

de interés detaca el topacio. Con la salvedad, ya

apuntada, de su difícilí separaci6n del cuarzo, s6lo hay

13 nuestras donde no se ha encontrado, en 14 muestras

aparece estimado como trazas, y en 123 muestras con

diversos valores: en 90 muestras inferiores a 20 gr/m1

en 18 muestras entre 20 y 100 gr/n_j, y en 15 muestras

entre 100 y 450 gr/m7". Estas últimas muestras con

valores mayores, se localizan preferentemente en el

Arroyo de los Canchos de Medellín o en los regajos

subsididarios (muestras n- 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85,

86 y 87), en el Arroyo del Ventero (n-- 70, 71 y 72), y

- 45



en el de los Aviones (n-- 20 y 95), correspondí e ndo a

áreas con labores mineras y afluramientos de granito-

greísen que drenan a estos arroyos,

Otros minerales abundantes en las muestras

son: hematites, magnetita, limonita, andalucita,

ilmenita, cuarzo, y micas (biotíta y moscovita). De

forma escasa o algunos granos pequeffos, esporádicamente

aparecen: pirita, fluorita, turmalina, leucoxeno,

circ6n, anataxa, cloritoíde y epidota.
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5.3 CARTOGRAFIA GEOLOGICO-

A la vista de los resultados obtenidos en la

geoquímica estratégica (sedimentos de arroyo y

mineralometría), se delimit6 el área a cubrir con

cartografía de detalle (fig. l), que a excepci6n de

algunas muestras aisladas, cubre las zonas cuyas

muestras alcanzan los valores más importantes en los

análisis efectuados. La cartografía cubre una superfícíe

de 24 km��', drenada en su mayor parte por los arroyos de

los Canchos de Medellín, del Ventero, y de los Rubios,

así como parte de la cabecera del Arroyo de los Aviones.

La cartografía realizada se muestra en el

Plano n2 6.

La zona obj eto de estudio, la componen

materiales f undamentalmente metadetríticos, de edad

Ordovícico-Dev6iii-co, junto a una cobertera

plíocuaternaria que configuran un conjunto de

afloramientos díscontínuos y desgajados, de difícil

interpretación estructural.

Los materiales paleozoicos han sufrido durante

la Orogenia Herciníca, un primer proceso de metamorfísmo

regional de grado muy bajo, al que se le superpone con

posterioridad otro proceso de carácter más restringido
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(metamorf ismo de contacto) al que se asocian una serie

de procesos neumatolíticos e hidrotermales que dan lugar

a las mineralizaciones que se pretenden estudiar.

El objeto de la cartografía es el de disponer

de una base documental precisa, en ella quedan

reflejados todos aquellos aspectos geol6gicos que

permitan detectar la existencia en profundidad de

posibles cúpulas no aflorantes.

La cartografía se ha realizado, díferenciando

las distintas facies aflorantes (metamórficas,

Polimetanórficas, ígneas, etc.), habi¿-ndose prestado una

atencí6n especial en la localizaci6n de todos aquellos

cuerpos, que pudieran representar masas diferenciadas de

las cúpulas en cuesti6n (filones, greisen, etc.),

La definici6n de las distintas facies

diferenciadas, se ha realizado con el apoyo de estudios

petrográfícos realizados bien durante el proyecto, o en

trabajos previos en el área, y con el apoyo también de

la geoquímica de suelos realizada. Con estos datos, se

ha confeccionado, un mapa geol6gico de afloramientos a

escala 1:10.000, en el que se reselan los rasgos

geol6gicos fundamentales.
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También se ha tomado como referencia las

cartografías geológicas del área, en especial los mapas

1:50.000 del Plan KAGNA de las Hojas de oliva de Mérida

y Hornachos, que han sido de gran utilidad para resolver

algunos aspectos estructurales del área.

La cartografía muestra que los materiales se

pueden integrar en una serie de estructuras reflejadas

en la Fig. 2 y que de Norte a Sur llamamos: a) Anticli-

nal del Valle, b) Sinclinal de la Colonia, e) Anticlinal

de Sierra Hermosa, y d) Monoclinal de las Tomíllosas. El

Monoclinal de las Tomillosas limita con las anteriores

estructuras a través de la Falla de la Mina; a su ve7-,

el monoclínal está compartimentado por otra falla

subparalela a la anterior, que denominamos Falla del

Ventero.

5. 3. 1 Estratígraf í a

Dentro del área en cuestí6n los materiales-

reconocidos son de muro a techo los siguientes:

Arcosas

Los materiales más antiguos reconocidos, son

unos niveles arc6sicos, que afloran en el borde

meridional del área de estudio, al Sur de la Sierra de
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las TomillDsas, a muro de los que he mos 1 lamado

Manoclinal de las Tomillosas,

Los afloramientos localizados son muy peque%os

y de mala calidad, al estar estos materiales

generalmente recubíertos por los amplios piedemontes y

ralas que faldean a los relieves cuarcítícos. En

trabajos más amplios de índole regional (ver Hoja MAGNA

de Hornacha,s) estos afloramientos arc6sicos, se conectan

con otros más amplios que se siguen hacia el Oeste hasta

el Cerro de Enjambradero.

Las arcosas muestran los efectos de un proceso

de alteraci6n importante caracterizado por la

caolinizaci6n y sericitaci6n casi total de 1 os

feldespatos,

Como ya indicamos, estos materiales están muy

mal expuestos dentro de]. área de estudio, s6lo sp han

reconocido algunos asomos arcósic0s próximos a la

cocuarcita arnorícana" que suponemos equivalen a los

términos más al-tos de esta sucesi6n.

A escala regional, estos materiales, están muy

bien representados en el Anticlinal del Valle, muy

pr6ximo al área de estudio, donde hemos levantado la

columna que a continuaci6n se expone.
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Los tramos básales (aproximadamente unos 80 m)

corresponden a arcosas de grano grueso y niveles

microconglomeráticos con cantos de 2 a 4 cm de diámetro,

que se presentan en forma de cuerpos canalizados en el

seno de sedimentos más finos.

Se organizan en estratificaci6n cruzada en

surco de gran escala, con unidades arenosas de 30-50 en

de espesar con estratificaci6n cruzada de sentido WSW/W.

Hacia arriba aparece un tramo arcósico más

grosero con pasadas conglomerátícas que alcanza los 100

n de potencia total. Se trata de conglomerados de grano

fino con diámetro entre 4 y 5 cm y niveles de arenisca

intercalados. Se agregan además, cantos arigulosos de

cuarzo, cuarcitas negras, granitos y rocas volcánicas

acidas con texturas fluidales, y algunos redondeados de

feidespatos. Estos cantos aparecen dispersos o formando

niveles concretos. La organización general de este

segundo tramo es en unidades de tendencia

granodecreci ente, separadas por superficies erosivas de

morfología canalizada; su estructura sedimentaria

primaria más prominente es la estratificaci6n cruzada en

surco de sentido Oeste y laminaci6n paralela.

Estos materiales se interpretan como dep6sítos

de un sistema aluvial, trenzado, relativamente proxímal,
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pero con organización de la red de canales, que produce

el depósito de arenas y gravas finas con estratificación

cruzada (facies Gt) con dominio de la acreción vertical;

se trata de facies de relleno de canal trenzado y de

barras, pero no llegan a verse bien los canales

individuales. Las areniscas con laminací6n paralela y

estratificación cruzada se disponen a techo de las

secuencias de crecimiento y migración de las barras.

Las superficies erosivas están jalonadas

frecuentemente por cantos más gruesos y gravas finas.

Los cantos mayores aislados aparecen al azar o bien en

nível.es continuos- que se deben al retrabajado de la

corriente que, al remover los finos, deja un residuo que

for-ma una especie de pavimento de gravas.

El sistema trenzado aluvial (braidec1) íormaba

parte, con gran probabilidad, de un sistema aluvial

mayor que drenaba un macizo de rocas granitícas, siendo

aquí las direcciones de corriente hacia el Oeste.

En muestras de mano Son rocas de color

amarillo, por lo general poco orientadas. Al microscopio

presentan textura blastosamítica y estan formadas por

clastos monominerales de cuarzo, feldespato potásico,

plagioclasa, moscovíta de desigual redondeamiento, y por

fragmentos rocosos de tipo chert, rocas volcánicas, etc.
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Los fragmentos suelen ser angulosos, la roca es bastante

innadura y presenta deficiente clasificaci6n.

Los conglomerados están formados por cantos

esféricos y redondeados de cuarcitas, cuarzo y cuarcitas

negras, inmersos en una matriz arc6sica similar a la

anteriormente descrita.

La potencia de las arcosas es variable, y

oscila entre los 200-400 m.

La edad de estos materiales ha sido atribuida

al Tremadoc por correlaci6n con otras rocas similar-es y

por su posici6n respecto a las bar-ras cuarcíticas que se

le superponen.

Cuarcitas blancas (Cuarcita Armoricana)

Por encima de los materiales anteriormente

descritos, aparecen unos niveles de cuarcitas masivas de

color blanco, en ocasiones laminadas, que a escala

regional se correlacionan con la cuarcita armoricana.

Dentro del área de estudio, los materiales que

se integran en este apartado, son los correspondientes a

la Sierra de las Tomillosas, a Sierra Hermosa, y a la

Sierra de Nartín Pérez.
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Los afloramientos cuarcíticos de la Sierra de

las Tomillosas, se extienden por el borde meridional del

área de estudio con una dirección aproximada N-120*E;

tiene forma irregular, y es poco continua, debido al

desplazamiento que sufren las masas cuarcíticas : por el

juego de fallas sínextrosas de direccíón NE-SW. Hacia el

este el af loramiento desaparece debido al cierre

perianticlinal que describen a la altura de las Canchos

de Medellín. Hacia el Oeste el afloramiento desaparece

contra una falla en direcci6n a la altura del Caricho del

Oso, y reaparece fuera del área de estudio en el Cerro

de la Perdiz.

El afloramiento de Sierra Hermosa, corresDonde

a la terminaci6n meridional, de un anticlinaj, de

dírecci6n N-140*E, laminado al SE por una falla o hai, de

fallas que denominamo-s Falla de la Miria. Hacia el NW el

anticlinal se sigue unos 6 6 7 kíl6metros por- la Hoja de

Oliva de Mérida (ver Hoja MAGNA) hasta el Cerro

Pedrueganos, donde cierra -Deriantíclinalmente-

El afloramiento del Cerro de Martin Pérez, se

sitúa en el borde oriental del área de estudio, y

corresponde a un cierre perisinclinal laminado por el

Sureste, por la Falla de la Mina.

Dentro del área de estudio, todos los
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afloramientos de cuarcita armoricana coinciden con

cierres periclinales de pliegues, que además están

laminados; este es el motivo por el que es difícil

levantar una columna precisa; la que a continuaci6n se

describe ha sido realizada a lo lar-go del arroyo de los

Aviones, en el flanco oriental del Sinclinal de la

Colonia; un corte similar se puede realizar a lo largo

de la carretera al Valle de la Serena (Ctra. de Palomas

al Valle de la Serena).

La secuencia reconocida, se inicia con un

primer tramo formado por cuarcitas de color claro, en

bancos decimétricos o métricos, que alternan con niveles

de pizarras de escala centimétrica. Los bancos de

cuarcitas presentan estratificaci6n cruzada de gran

escala y bajo ángulo que se interpretan como megaripples

que migraban en ambientes marinos someros,

Por encima se puede distínguir un segundo

tramo formado por alternancias de niveles cuarcíticos y

pizarrosos. Los bancos de cuarcitas son de escala

centimétrica a decimétrica, y suelen presentar

laminaci6n cruzada y paralela. Los de pizarras derivan

de sedimentos limosos ricos en micas detríticas, y, en

la mitad superior de la sucesi6n están bioturbados. Se

interpreta este tramo, con un dep6sito marino somero en

la plataforma continental surcada por algunos canales, a
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través de los cuales se translDortaba material arenoso

hacia zonas más externas de la plataforma,

A techo se distingue un tercer tramo

constituido por cuarcítas blancas en bancos de espesor

decimétrico-métríco, con estratificación cruzada de bajo

y medio angulo, que caracterizan un ambiente de depósito

similar al del primer tramo. Una característica de este

tramo, es, la abundancia de niveles bioturbados

reconocidos.

La potencia de esta sucesión es de unos 400-

500 m.

Se le atribuye una edad Arenig, en. base a la

presencia de niveles bioturbados, y a las

características de su ambiente de depósito, similares en

todo al de la "cuarcita armor ¡canal'.

Pizarras versicolores y negras con intercalaciones de

calizas y cuarcitas acarameladas

Por encima de los niveles cuarcíticos

anteriormente descritos, y en discordancia sobre ellos,

reposa una sucesí6n metadetrítíca compuesta por pizarras

y/o pizarras limosas con intercalaciones de areniscas,

cuarcitas acarameladas y calizas bioclástícas.
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Dentro del área de estudio, estos materiales

afloran en el núcleo del Sinclinal de la Colonia, y en

el Monoclinal de Las Tomillosas; el límite actual entre

ambos afloramientos- es una falla subpar-alela al rumbo de

las capas, de difícil ubicaci6n en el campo, que se

sigue por el borde meridional de Sierra Hermosa, y de la

Sierra de Martín Pérez <falla de la Mina).

No existe dentro del área de estudio., ningún

corte completo, las mejores observaciones se realizan a

lo largo de los arroyos que surcan el área, como el del

Ventero y el de los Canchos; en el resto del área los

afloramientos coinciden con pequelos promontorios en los

que afloran los niveles competentes de esta sucesión,

f undamentalmente cuar-citas y algunas calizas

marmorizadas.

No existe ningún nivel de referencia claro en

esta forinación, a excepci6n de los niveles cal.cáreos que

siempre hemos localizado pr6ximos a la base; esto,

sumado a las transformaciones metamórficas de la roca

impiden establecer una columna precisa; estos hechos son

más patentes en el bloque de materiales devónicos del

Monoclinal de las Tomillosas, situado entre las fallas

del Ventero y de la Mina, donde no se ha encontrado

ningún nivel carbonatado.
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Los materiales dev6nícos, S610 son

controlables en sus términos basales, los cuales afloran

en el Sinclinal de la Colonia, y en el bloque meridíonal,

del Monoclinal de las Tomillosas. Se inicia la secuencia

por unos tramos pizarrosos, mon6tonos de color negro

violáceo, que intercalan niveles cuarcíticos esporádicos

de poco espesor y continuidad lateral. A unos 250 m de

la base, aparecen unos niveles carbonatados que son más

potentes y contínuos en el sinclinal de la Colonia donde

alcanzan los 50 metros de espesor y algo más de un

kil6metro de continuidad. Sobre los,niveles carbonatados

afloran de nuevo pizarras mon6tonas, con alguna

intercalaci6n cuarcítica esporádica.

Los tramos pízarrosos, presentan al

microscopio textura psamítica-blastosamítica esquistosa,

y están conpuestos por cuarzo, mica detrítica (biotita y

moscovita) y plagioclasa, j u nto a otros minerales

accesorios.

Los niveles carbonatados corresponden a

calizas dolomitizadas bioclásticas y/o bioconstruidas

con abundante fauna de braquí6podos y en menor

proporci6n crinoides, briozoos, corales y tabulados

ramificados propios de un medio marino somero

(plataforna somera).
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Los materiales dev6nícos que af loran en el

Monoclinal de las Tomillosas, entre las Fallas del

Ventero y de la Mina, son materiales fundamentalmente

pizarrosos, idénticos a los anteriormente descritos, que

intercalan niveles de cuarcitas acarameladas de 0,5 a 2

m de espesor, por lo general de bastante continuidad

lateral, y que se distribuyen de forma casi peri6dica en

el afloramiento.

Se supone que en este afloramiento están

representados los materiales más altos de la suceci6n

del Dev6nico inferior; en favor de esta suposici6n está

el hecho de Que hacia el Oeste, aparecen la sucesi6n de

cuarcitas y areniscas ferruginosas del Dev6ní(--o medio.

No se conoce el muro ni el techo de la

sucesi6n; el espesor de los materiales aflorantes puede

estimarse en unos 500-600 m aproximadamente.

ConZlonerados ferruginosos

Junto a-l cauce del arroyo de los Aviones y en

las proximidades de la Casa de Carrillo aparecen unos

dep6sitos conglomeráticos, ferruginosos, que se disponen

horizontalmente, en discordancia sobre los materiales

dev6nicos del Sinclinal de la Colonia.
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Se trata de un conglomerado o brecha, formado

por cantos muy angulosos y poco seleccionados de

naturaleza fundamentalmente cuarcítica, con estructuras

de estratificación en surcos, cementados por una matriz

arenoso-ferruginosa.

En el informe, se asignan estos materiales al

Carbonífero superior, en base a su semejanza de facies

con materi-ales de dicha edad, aunque no se descarta que

puedan corresponder a terrazas antiguas.

5.3.2 Petrología

En este apartado se aconte-te la descriDcíón de

los distintos cuerpos intrusivos aflorantes; asimis-mo y

en un apartado independiente, se analiza el metamorfismo

térmico asociado a la intrusión de los mismos.

Gabros

En las proximidades del Cortijo Colonia de

Martín Pérez, se reconoce un pequefío afloramiento de

forma triangular de materiales gábricos, que intruyen en

los materiales pizarrosos dev6nicos del Monoclinal de

las Tomillosas.



En el campo la roca presenta color oscuro, es

grano medio, y desarrolla una disyunci6n típíca en

bolos.

Al microscopio la roca presenta una asocíací6n

original compuesta por clinopiroxeno (augita)

plagioclasa y menas opacas (magnetita). Gran parte de

los piroxenos originales están transformados a una

mezcla compleja de anfíbol (verde o verde azulado)

clorita y 6xidos; la plagioclasa presenta un aspecto

alterado en agregados fibrosos de anfíbol y minerales

micáceos.

La magnetita primaria presenta f ormas

esqueletales o ramifícadas; una segunda Seneracíc5n de

opacos se forman en agregados irregulares asociados a la

transformaci6n del piroxeno.

La roca en conjunto, presenta una fuerte

alteraci6n hidrotermal, posiblemente relacionada con la

intrusi6n posterior de 1 os cuerpos graniticos que

afloran en sus proximidades, 0 con cúpulas no

aflorantes.

El emplazamiento de este cuerpo es posterior

al plegamiento general del área, ya que corta a los

pliegues y superficies penetrativas asociadas.: además
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tampoco se observan síntomas claros de deformación en la

masa gábrica. Por otra parte, el emplazamiento de este

cuerpo es anterior a la intrusión- de las masas

graníticas próximas, ya que sufren un proceso de

alteración que suponemos relacionado con aquellas.

Granito. Zreisen y diques 12egmatíticos

Dentro del área de estudio, se localiza una

pequeha apófisis granítica (0,1 km`: de superficie) de

forma casi elíptica, con su eje mayor- subparalelo a las

directrices regionales.

El granito es intrusivo en la sucesi6n de

pizarras y cuarcítas dev6nicas del Monoclinal de las

Tomíllosas, a las cuales metamorfiza; su borde Norte de

trazo rectilíneo es de tipo mecánico, al estar afectado

por la Falla del Ventero, la cual suponemos hunde el

labio septentrional (hace desaparecer el granito y el

posible campo filoniano asociado).

En el campo, el granito presenta un aspecto

uniforme, y lo constituye una roca granuda de grano

medio y color grisáceo. Se reconocen algunas díaclasas y

fracturas muy alteradas, así como diques de greísen y

otras de cuarzo y moscovita. El borde orienta! del

afloramiento corresponde con unas facies pegmatíticas de



cuarzo, feldespato y mi cas, Otro afloramiento de

granito, mucho más pequelo y bastante greísenizado

aparece 1 km al Oeste del anterior, en la Falla del

Ventero. Los diques de greisen son especialmente

abundantes en el sector de las Minas de San Nicolás.

En el borde Sur- del área, junto a los Canchos

de Medellín, existe un pequefío afloramiento de greisen,

que parece corresponder a arcosas greisenizadas, lo que

indicaría una cúpula granítica a escasa profundidad.

Al microscopio, estos granitos muestran una

alteraci6n importante, con una asociaci6n fenocristalina

compuesta por cuarzo, mica blanca, fluorita, etc.

Las muestras en que la alteraci6n es menor,

tienen textura holocristalina homogranular de grano

fino, con cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y

biotita como componentes fundamentales.

El emplazamiento de estos cuerpos suponemos

que es simultáneo o posterior al juego como desgarre de

las grandes fallas longitudínales (las aureolas parecen

no estar afectadas por dichas fallas) y anterior al

juego como fallas normales de las mismas (la falla del

Ventero suponemos que tiene un movimiento tardío como

falla normal).
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Asociado a este cuerpo, y sólo en su borde

meridional, se localiza un haz de fallas de disposící6n

radial, rellenas por cuarzo, feldespato, moscovita y

menas metálicas, procedentes de la actividad

neumatolítico-hídrotermal asociada a la intrusi6n de

dicho granito.

Algunos de estos filones han sido objeto de

pequelas labores mineras en las que se ha beneficiado la

wolframita.

P6rfídos riolíticos

Existen dos afloramientos, localizados en la

esquina SE del plano, que intruyen a favor de la Falla

del Ventero. Se trata de unas rocas claras, de aspecto

cuarcítico, con matriz cuarzo-feldesDática

microcrístalina, y fenocristales de cuarzo. Es frecuente

la presencia de 6xidos, en pequefías oquedades o pintas

diseminadas y tapizando fracturillas.

5.3.3 Xeta=rfísnQ térmico

Toda la zona reconocida, muestra los efectos

de un metamorfísmo estático, caracterizado por la

blastesis helicítica de minerales micáceos y andalucita.
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Est e metamorf ismo, se desarrolla sobre.

materiales detríticos, y algunos carbonatados de edad

Ordovícico-Dev6nico, si bien estos últimos -por su

composici6n original son los más sensibles a este tipo

de transformaciones.

En el presente trabajo, no se ha acometido un

estudio petrol6gico sistemáltico de los materiales

aflorantes; los únicos datos disponibles -s o n los

referidos al Plan MAGNA, y ese es el motivo por el que

no se conozca con exactitud la distribuci6n de las

distintas facies metamórficas, al menos a la escala del

presente estudio.

En base a los da-Los disponibles (ver Hoja

MAGNA de Oliva de Mérida> se puede distinguir una zona

interna (facies horbléndica) con desarrollo de

andalucita junto a máculas de óxidos y micas incoloras y

una zona ex-terna (facies de albita-epidota) donde sólo

se desarrollan J-as máculas.

La zonaci6n así definida, no guarda relación

con ninguno de los cuerpos plutónicos reconocidos

(gabros y granitos); más bien las zonas más metamórficas

parecen situarse sobre un haz de fallas, (coincide con

lo que denominamos Falla de la Mina) en la zona que

discurre por las sucesiones dev6nicas.
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Resta por hacer en el área un estudio

petrol6gico específico, de acorde con la escala de las

cartografías disponibles, con el ánimo de establecer una

relaci6n precisa entre la zonaci6n de las facies

metam6rficas y la íntrusi6n de los distintos cuerpos

aflorantes en el área; este mismo estudio permitiría

conocer el alcance y dístribucíón de las alteraciones

reconocidas y su relaci6n con los anteriores procesos.

5. 3. 4 Tectónica

La estructuraci6n de 1 os materiales

estudiados, se y)roduce durante la Orogenia llercinica;

durante la cual se produce a escala regional una

deformaci6n Y)olifásica con varias fases de plegamiento y

de fracturaci6n, algunas de las cuales se manifiestan

con claridad en el área de estudio.

Pliegues

Dentro del área considerada, se reconocen

algunas estructuras de plegamiento como son el Sinclinal

de la Colonia, el Anticlinal de Sierra Hermosa (s6lo su

terminaci6n meridional) y el Monoclinal de las

Tomíllosas. El Sinclinal de la Colonia conecta hacia el

Este con el Anticlinal del Valle.
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Todas las estructuras de plegamiento

mencionadas, tienen dírecci6n aproximada N-135'E, de

plano axial subvertical, y se acompahan de una "S"

penetrativa especialmente desarrollada en los niveles

metapelítico.s del Dev6nico inferior. Estas estructuras

son las primeras en producir-se (fase I), si bien en la

zona que nos ocupa presentan una orientaci6n algo mas

norteada que en zonas limítrofes.

No hemos reconocido ninguna estructura mayor-

de plegamiento posterior, salvo algunos pliegues de la

esquistosidad en materiales incompetentes (pizarras), y

otros de tipo kink-bands que posiblemente se produzcan

como consecuencia de un apretamiento de las estructuras

de fase 1, en un estado más evolucionado del or6geno

(menos dúctil) y cuando las superficies de referencía

(S.- y Si) estuvieran muy verticalizadas.

En el paraje de los Canchos de Medellín, la

"S" tect6nica más manifiesta en los materiales devónicos

de la secuencia monoclinal de las Tomillosas, parece

describir el cierre perianticlinal, lo que podría

sugerir que dicha estructura podría ser un pliegue de

fase II, similar a las descritas por otros autores, en

esta zona; desgraciadamente, la estructura esta laminada

por el Sur (ver f ig. N2 2) y no se sabe si se trata de

una estructura de plegamiento en fase II, de la zona de
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embudo de un un pliegue de fase I, o incluso de un

pliegue asocíado a una cizalla.

Los distintos sistemas de fracturas

observados, responden a un comportamiento rígido del

or6geno, que debe desarrollarse preferentemente al final

del mismo. Los sistema!--, de fracturas más importantes

son:

Fracturas N-120'-130*E

En el área considerada, se pueden distinguir

una serie de fracturas de esta direcci6n, como son la

Falla de la Mina, la del Ventero, la que rompe el

Anticlinal del Valle, y la que compartimenta el

Monoclinal de los Tomíllosas. Generalmente se acepta que

estas fracturas han jugado como desgarres sinextrosos, y

buen ejemplo de ello es la falla que rompe el Anticlinal

del Valle, que tiene un desplazamiento en dírecci6n de

casi 5 kn. Sin embargo su movimiento debe ser más

complejo con una cierta componente vertical, s6lo así se

justifica la disposicí6n del bloque comprendido entre

las fallas de la Mina y del Ventero, que interpretamos

como un bloque hundido respecto a los adyacentes. No

entramos en discusi6n sí este movimiento es simultáneo o
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posterior al movimiento en dirección, tema éste- que sólo

podría ser dilucidado observando las estrías en el plano

de falla.

Un hecho fácilmente observado, es que este

sistema de fallas, y las primeras estructuras de

plegamiento, son compatibles en un mísmo esquema de

deformación (ver fig. N2 3), en las que una componente

rotacional se superpone a otra de tipo homogéneo (lo que

justificaría que 10,9 pliegues aparecen aquí más

norteados). Los pliegues se forman en un estadio más

precoz, cuando el orógeno conservaba una c i e, r t a

ductilidad; las fallas son posteriores y obedecen a un

comportamiento más rígido del mismo.

Fallas próximas a E-V

Dentro del área. reconocída, se observa.n

abundantes fracturas de esta direcci6n, especialmente

visibles en la Sierra de las Tomillosas. Se trata de

desgarres sinestrosos de Salto variable, con

desplazamientos visibles de 0,1 6 0,8 kil6metros.

Estas fracturas parece que son singenéticas

con las anteriormente descritas, y representarían uno de

los pares de desgarre dentro de una banda de cizalla

definida por las grandes fallas longítudinales; (ver

fig. N2 3).
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Fracturas pr¿ximas a M-S

S61o se ha reconocido una falla de esta

direcci6n; la cartografía indica que este accidente es

posterior a las grandes fallas longitudinales, juegan

como desgarres dextrosos y bien pudieran representar la

familia de desgarres menos desarrollados que se

formarían en un esquema de deformaci6n como el propuesto

(ver fig. Nº 3)

Fallas radiales

Por último, cabe destacar un sistema de fallas

de apariencia radial respecto al granito y sobre las que

se desarrollan una serie de labores, pr6ximas siempre al

mismo.

El sistema en cuesti6n se reconoce sólo al Sur

del granito, al estar laminado por la Falla del Ventero,

que hunde el bloque septentrional posiblenhente con

posterioridad al desarrollo de dicho sistema.

En estas fracturas progresa una actividad de

tipo neumatolítico-hidrotermal, que da lugar a los

filones mineralizados.
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En definitiva, el esquema de evolución rígida

propuesto, es el resultado de un proceso de deformaci6n

complejo, en el que se suma una deformaci6n homogénea, y

otra de tipo rotacional; la corteza quedaría

compartimentada por grandes fallas longitudinales cuyo

movimiento controlaría el desarrollo de otros sistemas

de fracturas en las bandas por ella definidas. En este

esquema no se incluye el sistema de fallas radiales,

cuyo origen estaría en relaci6n con el emplazamiento del

cuerpo intrusivo.

5.3.5 Xiueralización

Las mineralizacíones presentes en el área son

de tres tipos:

- Filones de wol f rami ta-casi ter ¡ ta-mol í bde ni ta-

minerales de Bi-sulfuros.

- Skarns con magnetita y sulfuros en calizas.

- Gossans (hematites-limonita-goetita).

Filones de W-Sn-Ko-Bi

Constituyen las mineralizaciones de mayor

interés, y las únicas explotadas en el área de estudio.

- 73



Estas mineral ¡ zaci cines estáin asociadas a las

partes apícales de un granito de composición ácida,

respondiendo a un modelo "cúpula granítica-diques de

p6rfídos y greisen-filones minera I-izados" . El granito

presenta procesos postmagmát i cos- metaso mát í cos de alta

temperatura, relacionados con la formación de

metalizacíones.

Los procesos postmagmáticos que se observan

son de dos tipos: 12 Albitizaci6n, y 22 Greisenizaci6n.

Previamente a estos procesos, parece existir una etapa

de Dotasificaci6n, con formación de biotita, moscovita,

y turmalina,

La albitizaci6n da lugar a un granítoide de

grano fino, muy leucocrático, con aspecto aplítico, por

su grano fino y pcir la formaci6n de albita tabular de

grano muy f ¡ni) que sustituye a los feldespatos

originales. La mica es blanca, posíblemente moscovita,

con C) sin litio, y ha sustituido a biotitas y

feldesDatos. Es de destacar la abundancia de topacio y

fluorita, y en menor proporci6n de berilo, monacita, y

posiblemte de minerales radiactivos.

Abundantes fracturas greísenizadas atravíesan

el granítoide, a las que se asocian las micas, topacios,

y berílos.
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La presencia de cantidades apreciables de

fluorita indica que han existido aniones fuertemente

ácidos en las soluciones que producen la albitizaci6n.

La greísenizaci6n se sobreímpone a la

albitizaci6n, y consiste en la sustituci6n de los

feldespatos por un agregado de cuarzo y micas, con

abundantes minerales de neoformaci6n como topacio y

fluorita.

La albitizaci6n se concentra en las partes.

aDicales de los domos graníticos y sus a-Pófisis,

mientras que la greisenizacíón ha --,ido removida y liwsada

a las rocas denominadas "greisens", que se acumulan en

el límite o bordes de los granitos albitizados y tambie'n

en las rocas de caja.

En este área la greisenízaci6n va en las

fracturas de los granitos albitizados y en las partes

externas, asociada a filones cuarzosos que presentan

flecos de greisen.

Se pueden diferenciar varios periodos de

greisenizaci6n, (Fig. 4) posiblemente con otros ínter-

medios. Al comienzo predomina la cuarcificaci6n y

formaci6n de micas subordinadas, mientras que los

periodos finales se caracterizan por la acumulaci6n de
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micas y minerales como topacio, fluorita, turmalina y

ber i l o.

En las fases terminales de la greisenizaci6n y

con posterioridad, se Droduce una concentraci6n de

minerales metálicos que son los que irtarcan el ínterés

econ6mico de este tipo de yacimientos.

Las mineralizacíones de este tipo presentes en

el área son de W y Sn en forma de wolframíta y

casiterita, acompafiadas de mol i bde -n í t a, que va n

asocíadass a la fase de mayor temperatura (pegmatítico-

neumatolítíca). En f a s_, e!7=> de me n o r temperatura

(hidrotermale,s) ocurre una mineralización de sulfurois,

compuesta de arsenopirita, pirita, calcopiiita, blenda,

y sulfuros de Sn (estannina); en menor proporci6n

apareceri bismuto y bismutina; la molíbdenita coexiste

también en esta fase.

En los esquemas clásicos de zonalidad "normal"

o peri-plutónica, entre las mineral izaciones de W-Sn y

sulfuros (transící6n entre las fases neumatolítica e

hidrotermal), aparecen mineralizaciones de Au. (Fig. 5)

En este área, 1 os filones principales

corresponden a las Minas de San Nicolás, con direcciones

NE-SW, que encajan en cuarcitas con niveles o juntas de
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Fig. 5. Zonalidad de los concentrados geoquimicos alrededor
de un plutón granítico: zonalidad "normal" o peri-
plutónica. ROUTHIER (1.963)



areniscas y pizarras, asignadas al Ordovícico

(Arenigiense). Estos filones responden a un esquema de

fracturas de tensi6n entre fallas de desgarre sinextroso

(Falla de la Mina y otras situadas al Nort(a>. 2stas

fracturas responden también a una distensíón en las

fases finales o posteriores al plegamiento, y con gran

probabilidad a la conjunci6n de ambos fen6menos, ya que

el plegamiento principal es algo anterior a los

desgarres,

Otros filones explotados, aunque menos

importantes, aparecen en la parte Sur de los alrededores

del granito, con direcciones diversas, WNW-ESE, NE--SW, y

N-S, que parecen corresponder a diques concéntricos y

radiales. En la parte Norte del granito, estos diques no

aparecen, lo que se interpreta que es debido al efecto

de una falla normal que hunde al bloque Norte <.Falla del

Ventero), por lo que estarían a mayor profundidad. Esta

falla sería la responsable del contacto rectilíneo del

granito, de la aparíci6n de cuarzo-pegmatoides así como

grandes cristales de cuarzo bien formados en su esquina

oriental, de los diques de pórfidos riolíticos más al

Este, y de la aparici6n de greisen, cuarzo y 6xidos de

Fe hacia el Oeste. Fracturas del mismo tipo, pero menos

importantes, existen algo al Norte de la anterior, en

las que local-mente aparecen cuar-zo-pegmatoídes y

p6rfidos dioríticas o gabros.
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Skarns cQn maZnetita y i2ulfuro.s-

Estas mineral izaci ones aparecen en la esquina

NE del área, en calizas y rocas de silicatos cálcicos

con niveles de granatitas.

La presencia de magnetita ocurre

principalmente entre los arroyos de los Canchos de

Medellín y,de los Aviones, al Norte de la carretera, en

calizas oscuras que no parecen muy afectadas por

fen6menos de skarns,

Se han apreciado sulfur-os en los afloramientos

de rocas de sílicatos cálcicos (skarn) en ambas márgenes

del Arroyo de los Canchos de Medellín, al Sur de la

Colonia Chica.

La presencia de estas iníneralizacic)iic--!z:>, en

forma de diseminaciones, debe estar ligada al

metamorfismo de contacto que afecta a todo el área, mas

intenso en determinados sectores que parecen

relacionados con la fracturaci6n. Además del efecto

térmico, deben existir fen6menos de metasomatismo, por

lo que la presencia de estas mineralizaciones pueden

reflejar la existencia de otras, como los filones antes

descritos, en profundidad.
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Gossans (6xidoii..de Fe>

Aunque los materiales dev6nicos, que cubren la

mayor parte del área, son muy ferruginosos, existen

áreas concretas donde los 6xidos de Fe (hematites,

limonita, goetita, principalmente) son más abundantes,

bien en forma de afloramientos o como cantos sueltos.

Estas áreas se localizan sobre todo en zonas de

fractura, apreciándose además, que estas

mineralizaciones se encuentran en brechas o milonitas

con abundante cuarzo. Destacan las que se localizan en

la banda de fractura o Falla de la Mina, a lo largo de

la Falla del Ventero, y en la esquina NE del plano,

junto a la fractura que limita las calizas.

Por otra parte, mineral izaciones del mismo

tipo ocurren en las cuarcitas ordovicícas (Sierra de las

Tomillosas), junto a fen6menos de alteraci6n en la roca

de caja.

Como se indicó respecto a los filones de W-Sri,

en la etapa hidrotermal de baja temperatura aparece

hematites, lo que puede indicar que, en parte, ambas

mineral izaciones pueden estar relacionadas, al menos en

algunos casos. Es por- esto que los gossans han sido

muestreados de forma intensa para litogeoquímica.
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5.3.6 Estudíos ---pecial-ea

Se han realizado estudios de inclusiones

fluidas en cuarzo y fluorita de los filones de las Minas

de San Nicolás, y en diques de greisen. Estos estudios

han sido llevados a cabo por J.C. GUMIEL (1,988),

durante la realizaci6n de su Tesis de Licenciatura:

"Estudio geol6gico y metalogénico de la mineralizaci6n

de W-Sn-Bi-Mo asociada a la cúpula granítica de San

Nicolás (Valle de la Serena, Badajoz>",

Los métodos emDleados han consístido en:

- mierotermometría.

- ensayos de trituraci6n en glicerina anhidra.

- análisis de espectroscopia RAMAN.

Las inclusiones en. cuarzo de borde de fil6n,

son abundantes y responden a un tipo úllíco de

inclusiones acuosas de baja a moderada salinidad., con

temperaturas de homogenización entre 120' y 220'C, con

máximo en 150-160*C.

En el centro de fil6n, las inclusiones de

cuarzo son más abundantes pero de menor tamalo, y

responden a dos tipos:

- acuosas de baja a moderada salinídad, que

suelen encontrarse alineadas en fracturas, con
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temperaturas de homogeneizaci6n entre 120 y

240*C, con máximo entre 160-170*C.

- acuosas-carb6nicas complejas, aparecen

aisladas 0 alineadas en fracturas, con

temperaturas de homogenización entre 140 y

240*C, y máximo de 160-170*C.

Las inclusiones en fluoríta son las de mayor

tamalo, respondiendo a los dos tipos anteriores.

- acuosas de baja a moderada salinidad, con

características idénticas a las que se

encuentran en cuarzo.

- acuosas-carb6nicas complejas, con temperaturas

de homogeneízaci6n de 150 a 350'C, y máxímo

entre 180 y 190'C.

Por último, las inclusiones fluidas en cuarzos

segregados en greísen, son escasas y de tamaáo reducido.

Existen de los dos tipos:

- acuosas de baja a moderada salinidad, que se

encuentran alineadas en fracturas con

temperaturas de homogeneizaci6n entre 150-

320*C.

- acuosas-carb6nicas complejas, que se suelen

encontrar aisladas pero más abundantes que las
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anteriores y con las temperaturas de

homogeneización más altas, entre 170-501,6*C,

con máximo en 370-380'C.

Como se aprecia, estas últimas inclusiones

acuosas-carb6nicas complejas atrapadas en cuarzos de

segregaci6n de greisen, son las que presentan mayores

temperaturas de homogeneizaci6n, y como el tipo de

mineralizaciones del área (w-STI) se consideran

generalmente de alta temperatura, resulta lógico

atribuir el transporte de estos minerales al fluido

acuoso-carb6nicc3 complejo atrapado en estos cuarzos de

segregaci6n del greisen.
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5.4 GEOQUIXICA DE SUELOS

A la vista de los resultados de la geoquímica

estratégica y la cartografía geol6gico-mínera de

detalle, se program6 la geoquímica de suelos.

Como fase previa, se ha realizado un ensayo-

piloto, con toma de 5 muestras a distintas profundidades

en tres puntos estratégicamente situados, con el fin de

estalecer los horizontes edáficos más favor-ables para

posibles concentraciones de metales. Estas muestras

están situadas en el Plano n2 7, dando los siguientes

resultados:

N2 MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZONTE Sn - W - Mo - Si - Au - (ppm)

SN-1E 10 cm 6 40 <'10 20 8 <0,05
SN-2E 20 cm S-C 35 <10 16 5 <0,05
SN-3E 10 cm 8 18 <10 12 23 0,05
SN-4E 20 cm S-C 15 <10 12 71, /0,05
SN-SE ¡o cm 8-C lo <10 30 3 <0,05

Como consecuencia de este ensayo-píloto, se

decídi6 realizar el muestreo en el horizonte B, a

profundidades medias de 10-15 cm.

En total se ha recogido 301 muestras de

suelos, las 5 del ensayo piloto más 296 distribuidas en

19 perfiles cuya longitud varía entre 300 y 1.300 m,
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separados 200 m entre sí -y con muestras cada 50 m.

(Plano N2 7)

Los perfiles se han distribuido en tres

sectores.

- E de la Casa de la Colonia: tres perfiles de

300 m -Dara cubrir varios afloramientos de

calizas con fen6menos de skarns, y su posible

continuidad bajo recubrimiento.

- Arroyo del Ventero (N del af loramiento

granítico). con siete perfiles, entre 800 y

1.300 m. Cubre el con,tacto N del granito,

fracturas Con cuarzo-pegmatoides, y áreas

concretas que parecen tener un metamorfismo de

coritacto más intenso,

- Sur- de las Minas de San Nicolás: ID perii1es

entre 650 y 800 m, Que cubren varios

afloramientos de p6rfidos riolítícos, la

posible continuidad de los filones de la mina

hacia el SW, y de los filones r>róximos al

granito hacia el ESE.

La preparaci6n de muestras ha consístido en

secado, tríturaci6n y molienda. Una porci6n de la
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muestra de aproximadamente 200 gr. inferior a 100

mallas, ha sido cuarteada y separada en dos porciones

para analizar, una de ellas por oro y otra para análisis

qu í micos de Sn, W, Mo y Bi

Los análisis de Au han sido realizados por

LABORAL, S.A.; los de Sn y W por WATSON GRAY Espafíola de

Control, S.A. ; y los de Mo y Bi en los Laboratorios del

ITGE, -

5. 4. 1. Esa-su 1 t ad£Li�,

Los resultados de los análisis han sido

tratados estadísticamente, cuando ha sido posible,

mediante su agrupaci6n en intervalos logarítmicos y

ajuste por mínimos cuadrados a una distribución log-

normal. Se obtiene así la ecuaci6n analítica de la Recta

de Henri, el coeficiente de regresi6n o correlación, y

los valores de fondo y desviaci6n típica de la poblaci6n

o poblaciones establecídas (de fondo y anómala), Con

estos datos se establece el umbral y los distintos

grados de anomalía.

Esta sistemática se ha seguido para los

análisis de Au, Sn y W, pero no para Mo y Bi, por la

escasez de valores superior-es al límite de detecc16n

obtenidos para estos dos elementos.
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También se han realizado las correlaciones

binarias entre Au, Sn y W, obteniéndose los siguientes

valores:

Correlaci6n Coeficiente de Corialá-�2j�

Au-Sn R= 0,1324

Au-W R= 0,0618

Sn-W R= 0,0043

Los valores extremadamente bajos de R indican

que no existe prácticamente correlaci6n entre los tre,-,

elementos.

5.4.2 Resultados de -Au

Los valores de Au oscílan entie 0,21

ppm, Para la sistematizaci6n se han tomado los valores

en ppb, considerando todos los ínferiores a 0,05 p—ni

como 40 ppb.

La fig, 7 muestra las gráficas de distribuci6n

normal (gaussiana) y de frecuencias acumuladas. En esta

última se observan dos poblaciones:

- De fondo (Fx), con un valor para el fondo

regional M�-- 58 ppb, y una desviaci6n típica

regional W�-- 18 ppb.

- An6mala (Fa), con Ull fondo Y,' 89 i:>pb, y

desviaci6n típica W'= 22 ppb.



Se establece un umbral de anomalía (U= M+2W)

de 93 ppb, y valores de 134 ppb y 178 ppb par-a definir

anomalías en tres categorías (ver- Plano Ng 7)�

Anomalía 311 (M + 2W): �,>93 <134 ppb (52 muestras)

Anomalía 2@ (MI+ 2W* >,135 <178 ppb (13 muestras)

Anomal í a 11 (MI + 4W' 178 ppb (8 muestras)

En el Plano N2 8 se han reoresentado las

curvas definidas por los valores de 100 0-ub y 170 ppb,

que representan las anomalías de 3?! más 2�i, y 11

categorías, ya que la precisión de los valores es de 10

La distribución de anomalías es bastante

irregular, destacando las siguientes:

- Norte de la Cantera en granito, entre lu.,-s

arroyos de los Canchos y del Ventero (Peifiles

7, 8 y g). La anomalía queda abierta hacia el

N y NE, incluyendo la muestra N2 17 del Perfil

6. Los valores máximos se dan al Norte del

Perfil 9, con 3 muestras de 150 ppb y una con

el máximo de 170 ppb.

- Este de la Cantera en granito, en ambas

márgenes del Ayo. de los Canchos (Perfiles 9,

10 y 12). La anomalía se localiza sobre la
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Falla del Ventero, que afecta el. borde N del

granito, y continúa hacia el ESE con p6r-fidos

riolíticos intruidos. Comprende la par-te Sur-

de los per-files 9 y lo, Quedando abierta hacia

el Oeste, y se debe prolongar más al norte del

Perfil 11 hasta cerrar en el extremo Nurte del

Perf í 1 12. Los valores máximos son dos

muestras de 170 y 180 -ppb en los perf ¡les 10 y

1-2, respectivamente.

ESE de la anomalía anterior (borde Sur del

Perfil 12 y centro del Perfil 15). Existen dos

anomalías, restringidas una a cada i->erfil,

pero que en ambos casos llegan a dar los

máximos valores absolutos de 21110 ppb.

Norte del Cortijo Colonia de Vartín Pérez

(Perfil 3). La anomalía, situada al ñste de un

afloramiento -PeQuelo de calizas con. feri¿>njericis

de skarn, queda reducida al Perfil 3, abierta

hacia el SE. Existen 4 muestras anomalas, con

valores entre 130 y 200 ppb.



Sistematizaci6n del Au
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5.4.3 Resultados de Sn

Se han obtenido valores comprendidos entre 1 y

720 ppm.

Para la sistematízaci6n se ha prescindido de

ese valor, máximo, correspondiente a la muestra de la

Estací6n 8 de! Perfil lo, quedando el valor máximo en

300 ppm.

En la fig. 8 se muestran las gráficas de

distribuci6n de los valores, que corresponden a una

poblaci6n única, definida por una recta en la gráfica de

frecuencias acumuladas.

El coeficiente de correlación es R= 0.9889�, y

se oc>t i e ne n unos valores de- fondo M=6,8 ppffi, y

desvi5ci6n -típica W= 20.8 ppm.

El valor del umbral de anomalía resulta ser

U= M+2W= 48.4 ppm, pero sólo existen 20 muestras con

valores más altos, por lo que se ha considerado un

límite inferior de M+W= 27,6 ppm, un segundo límite

M+3w= 69.2 ppm, y un tercero U+5W= 110.8 ppm, para

distinguir tres tipos de anomalías (Plano N2 7).

En el Plano Nº 9 se representan las curvas de
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isovalores correspondí entes a 25 ppm y 100 ppm, que

ponen de manifiesto varias zonas an6malas, pequefías e

irregularmente distribuidas. Las más destacadas son:

- Noroeste de la Cantera de granito (Perfiles 4

y 5). Esta anomalía queda abierta hacia el SO,

y tiene dos máximos de 115 y 106 ppm, uno en

cada perfil.

- Este de la Cantera de granito (Perfil JO).

Existen tres valores de 72,100 y 300 Plim, y la

anomalía queda abierta hacia el E.

- Al SE de la anterior (Perfiles 13, 14

Esta anomalía se sitúa sobre la Fal'I.a de,

Ventero, y tiene el valor máxinio absolutn de

720 ppm, y varios valor-es en torno a 70 ppm.

5.4.4 Resul- adas....de Y.

Los análisis ofrecen valores entre 1 36 r>Tmi.

La sistematizaci6n de estos valores queda

reflejada en las gráficas de la Fig. 9, donde se observa

que existen varias poblaciones; una de fondo, y otra o

más an6malas, pero que se han considerado como una sola

an6mala para simplificar los cálculos y su

representaci6n.
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Sistematización del Sn

X"-X 1 Ln XI Ln Xi LnX2-LnXl N NN F FF S y
Z40678 0.240678 -0. 7@1 1.00 '00 2. 00 0.0000000 1.09961'K 1.0986122 71 71 0,^

4.00 7. 00, -7.00 1.3862947 11.9459101 0.5596157 S l 1 cj2 0.274576 0.51,52154 S- 0,04
�7 0,288136 0.803390 S8.00 1,11.00 9.00 2.0794415 2 . 8332 17) 3 0.7537718 85 2-1 1 O.R5

4 18.00 45. riO 27.00 2.8903
'
117 -3.8066624 0.916290,7 78 275- 0.129814 0.932203 S- 1.49

5 46.00- 11,16.00 70.00 3. P286417 4.75-55-901 0.9249481 17 -?9'- 0,05-7627 0.989871 ES 1) -Z"�.. J
6 117.00 300.00 1 B«,,. 00 4.7621739 5.7037824 0.9416OB5 295 0.010169 1.000000 S 4.50

Ml=MODA M2-MEDIANA M3=MEDIA M4DESVIACION M5--VARIANZA
16.294117 3.074576 -18.961761 .987�,�R1517

Y IEN R (procir .
71 1,lt-, -0,70 S- 0.0000000

0.04 S 0.9999999
85 J. 0,85 S 0.9998680
- 7.91 1.49 S 0.9969531

Z.75 72. 32 S 0.9977618
6 4,50 S 0.9889722

a 1 0,= 9.47 a20= 7.14 m*20--VARIANZA~x=Si".- 1.19926 all= 71,15
ao, 0.45 a02= 1.12 m02=VARIANZAry=53V`2= 11.91812 mll= 1.03774

NN = 295 R=C.COR=mIMSvtSv)= 0.98B97122
COEF-REGRESION=Bx/y=mil/412 RECTA-REGPEc,ION==(X-al0)=Bx/yt(Y~aOl)==X=Y$w+m

w r, w m
1.1302 1.9194 20.7733 6.817,1



995
3a

3. F - 1l--
2.9

9;j

4++W4"í. 4í� -4ii 7 a

::j± 0,
99.6 -

2.6 99.5. 03
2.5

2.3
Le -

1 q 1 a 1 1 1 1 l . ......
13

22
1 1 1 1 a 1 1 1 1

11
-U-LU

1 1 1 11 í 1 1 1 11 1 111 1 1 Vi 1

1 L -LLL -LLIJU-L
1 1 a 1 1 1 y 1 1 1 1 a J 111.

11 LL D-1 1 L- - 1 111 IILLL
= IA- - -L IT 11 1 1111 1

.1 1 ALMUJ -n 1
jjj:l . . .. . 1

k,
12

u oj
.. ........ ... ...

u .......... . ... .................. . ..............
0.1

............ ... ........... 1 ,...........
a .............. .... ------- -- 0.6

-
lo.

............... .......
0.4

.... ......

0

60 te tu
-- -- ------ - -- ---- -- - -------- ---------------- ----- ------ -- -- - - -- -

0.1

so 50 0.
0.1

.... .... ....(12

. .........
u -3d

..... ... IC

. . . . .. ...... .......... .......... .
....... . .. ...... ...........u

...... .
03 ......... .... ... ...... .......... .. ... .........

.44111111
12 1 a 1 1 1 1 1
U 1 1 , 1 1 -F-1

J- -"J-J J 1 JA] 11 J, 1 1,11 ¡]ti¡ 11 1 10
11 M 1 ¡la 1 1 l¡ 1 11 11 1,4

ga 11 1 1 1 1 1 11 4-11
ata¡% l¡¡ I§l. 11 1 1 1 151 a

u .. 1 1 1 El. 1 ¡la.
u tl 11 tt 111

,
1

1
M¡ i

U
(111 1 ¡lit 11 11 11 1 1 111 11 1 111 M] 1111
...t ¡Id la. . 1

¡al¡- 111 1 2.1
22 21

t3 a 2.3

l, 1 11 ¡¡a y ¡íl El]

a 1 tio 1 ¡-l eu
ei vil

�:a, 23

tg 23
3a

4

N NIN
i.00 OC 71 71
4. 00 SI, 152
8.00 17.00 85 237

4 18.00 45.00, 38 275
46.00 116.00 17 292

6 117.00 300.00 -1 M
Ml=MODA M2=MEDIANA M3=MEDIA M44ESVIACION M5=VARIANZA

16.294117 6 . 933,333 23.074576 72.961361 1517.987658

Fig. 8. Gráficas de distribución de Sn



La población de fondo tiene un fondo regional

M= 4 ppm, y una desviación típica W= 4.5 ppm, Se obtiene

así un umbral de anomalía U=13 ppm.

En la poblaci6n anómala X'=B.6 ppin y W'=4 ppm.

Con estos datos, se obtiene un limite inferior

de anomalía en la población an6mala coincidente con el

valor del umbral, lo que indica que la poblaci6n an6mala

engloba a los valores an6malos de la población de fondo.

Se establecen tres grados de anomalías (Plano

N2 7):

Anomalía 31: ?,13 �',20 DiDm (51 mue--tras)

Anomalía 21: >,20 <29 ppm (18 muestras)

Anomalía li: >,29 DDm (12 muestras)

En el plano N2 10 se han trazado las curva-- de

¡sovalores de 12 y 25 ppm, y parcial-mente, la de 20 ppm,

-para una mejor definición de ariomalías. Se cDb�--,erva una

anomalía anplia que se extiende por, la -Parte Sur de los

per-files 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, abierta ampliamente

hacia el Este, y que se prolonga al SE en los perfiles

11 y 12, solapándose con una anomalía de Au. En el

Perfil 6, al Norte de la banda an6mala mencionada,

existen varias anomalías locales con valores máximos de

30 a 36 ppm, algunas de las cuales se prolongan al
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Perfil 7.

Otra anomalía destacable es la existente al

Norte del Cortijo Colonia de Martín Pérez, en relación

espacial con las rocas de skarn. Se manifiesta entre los

perfiles 2 y 3 con valores máximos de 32 y 34 ppm, y

queda abierta hacia el SE.

5.4.6 Resultados de ILQ

Todos los valores de Mo han resultado

inferiores a 4 ppm, con excepción de las dos muestras

siguientes:

P-2, E-7: 9 PPm

P-4, E--2: 10 ppm (Esta muestra coincide con

anomalías de Sn y W).

5.4.5 Resultados de--IW

La gran mayoría de los valores son inferiores

a 5 ppm, límite de detecci6n del método analítico.

Las 8 muestras con valores > 5 ppm son:

P~10, E-10, 10 ppm. Coincide con anomalía en Y
P-9, E-4: 8 ppn. Coincide con anomalía en V y Au
P-9, E-5: 6 ppm. Coincide con anomalía en V y Au
P-9, E-6: 8 ppm. Coincide con anomalía en W
P-9, E-7: 10 ppm. Coincide con anomalía en W
P-12, E-12: 7 ppm. Coincide con anomalía en W
P-16, E-14: 6 ppm. Coincide con anomalía en W



5.5 LITOGEQQUIAICA-ELLOTO

Como complemento a la prospecci6n geoquimica

detallada en los apartados anteriores, se ha realizado

una campata-piloto de litogeoquíntica selectiva en

determinados afloramientos, cubriendo todas las

litologías presentes, y sobre todo en aquellos casos en

que se apreciaban mineralizacíones 0 condiciones

favorables para su presencia.

El muestreo se ha eíectuadc) de la forma más

representativa posible, según las característícas de los

afloramientos: rozas, muestras de rocas, selecci6n de

cantos sueltos, etc.

Las muestras recogidas tienen las siguientes

características:

SN-1: Afloramiento de cuarcitas pizarras

(Dev6nico) con cuarzo y 6xidos.

SN-2: Cantos sueltos de pizarras y areniscas

(Dev6nico) con 'Óxidos en el entorno de fil6n

con labores.

SN-3: Afloramiento de pizarras gossanizadas

(Dev6nico).

SN-4, Corneana de pizarras y areniscas (Dev6níco)
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próxima al granito,

SN-5: Corneana de Dizarras (Dev6nico) en

prolongación de filones con labores.

SN-(5,. Arcosas (Tremadoc) greisenízadas ?

SN-7: Niveles de pizarras gossanizadas (Devónico)

SN-B: Cantos de cuarzo-pegmatoides en zona de

fractura.

SN-9: Cantos sueltos con óxidos en pizarras y

cuarcitas (Dev6nico), -Pr6ximo al contacto con

Ordovícico.

SN-10: Cuarzo con wolframíta. Escombrera de filón con

labores.

SN-11: Cuarzo- pegmato ¡ des en el borde orienta]. del

granito.

SN-12: Cuarcitas y arení s-cas oscuras (Dev¿>i-iico)

reci-istalizadas, zona de corneanas-~, más

intensas.

SN-13: Afloramientos y cantos sueltos de pizarras y

cuarcitas (Dev6nico) con óxidos.

SN-14: Cantos sueltos de pizarras gossanizadas

(Dev6nico).

SN-15: Oxidos en fractura (pocillo) en pizarras y

cuarcitas (Dev6nico).

SN-16- Cantos sueltos con óxidos en pízarras y
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areniscas (Dev6níco).

SN-17: Cantos sueltos de cuarcitas (Ordovicico) con

óxidos,

SN-18: Afloramiento de Dízarras negras (Dev6nico) con

niveles grossanizados.

SN-19: Afloramientos de skarn con niveles de

granatitas (Dev6nico).

SN-20.- Afloramientos de calizas oscuras con magnetita

(Dev6níco).

SN-21: Cantos su el tos de r>¡ zar ras (Dev6nico)

gosanizados, junto a calizas.

SN-22: Granito con abundante turmalina y topacio,

-23: Granito con fíloncíllo de cuarzo y greisseri.o-N

SN-24: Cuarcita (Or-dovícico) con alteración y óxidos

en fracturillas,

SN-25- Corneana de Dízarras (Dev6nico).

SN-26: Corneana de pizarras (Dev6nico).

SN-27: Afloramiento de granito greisenízado.

SN-28: Oxidos en zona de fractura en pizarras y

areniscas (Dev6níco),

SN-29: Afloramiento de calizas (Dev6nico) en la

prolongación de skarns.

SN-30: Pórfido ríolítico,
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SN-31: Cuarcitas (Dev6nico) Co1,1 6xidos ur6ximas a

p6rfidos riolíticos.

SN-32: P6rfído riolítíco.

SN-33: Pizarras y cuarcitas (Dev6níco) en el entorno

de pórfidos ríolíticos.

SN-34: Fil6n con labores. Diques, de cuarzo-

pegmatoides y greisen.

SN-35: Calizas (Dev6nico) junto a fil6n anterior.

SN-36: Skarn (Dev6nico).

SN-37: Afloramientos y canto6 sueltos de pizarras

(Dev6nico) con nivel-es gossanizados.

SN-38. Dique de greísen en pizarras (Dev¿Inico) con

niveles gossanizados.

SN-39: Cuarcitas (Ordovícico) con alteracío'n y 6xidDs

en fracturillas.

SN-40: Cuarze) y óxidos e n posible filón con

laborcilla (Ordovícico),

SN-41.- Cuarzo-pegmatoides en fil6n con pocillo.

SN-42: Canto de granito greisenizado.

SN-43: Gabros.

Las muestras han sido molidas, y una porci6n

de aproximadamente 200 gr. se ha cuarteado para obtener
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dos muestras; una de 150 gr para ser analizada por Au, y

otra de 50 gr para Sn, W, Mo y Bi,

Los análísis se han efectuado en los mismos

laboratorios que para las muestras de suelos.

Resultados

Agrupadas las muestras según litologías, se

obtienen los valores medios (en ppn.) reflejados en la

tabla siguiente.

Litología N2 de muestras Au Sn w MO si

A 20 0,129 97,55 109,25 7,95 21,23

8 12 0,079 49,25 306,5 16,6 407,96

C 5 0,05 2 3 < 4 5,2

3 0,103 24 1,33 ( 4 5

E 2 0,05 224 9,5 < 4 8

F 1 (0,05 4 1 ( 4 5

A: Pizarras y cuarcitas devónicas gossanizadas o con óxidos en fracturas,

8: Granito, greissen y cuarzo-pegmatoies,

C: Calizas y1o skarn (Devónico)

Di Cuarcitas ordovícicas con alteración y Ixidos en fracturillas,

E: Diques de pbrfidos riolíticos,

Fl Gabros,
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Para calcular los promedios, los análisis de

No < 4 ppm se han considerado como 2 ppm, y los de Bi

< 5 ppm como 2.5 ppm.

La ma oría de las muestras tienen valoresy

0.05 ppm (29 muestras), Las catorce

restantes tienen valor-es comprendidos entre

0.10 y 0.63 ppm.

Según litologías, el valor medio más

elevado se da en pizarras y cuarcitas devóni-

cas gossanizadas (A), con aproximadamente 0.13

ppm, siguiéndole las cuarcitas ordovicica,=>� con

alteración y 0-xidos en fracturillas (C) con

0. 1 pprii de media, y 1:-, 0. 08 ppm en granito,

greisen y rocas cuarzo-pegmatoides (B).

En valores absolutos, los tres más

importantes corresponden a la primera

litología citada (A): Muestra N2 15: 0,63 ppmi

N2 2: 0. 4.3 ppin; y N2 21: 0. 23 ppm.

Las dos primeras muestras están

si.tuadas en la mitad occidental del plano,

junto a la Falla del Ventero.

Otros valores destacados son: Nuestra

N2 11: 0.21 ppm (de cuarzo- pegmato ¡ des en el

borde oriental de la cúpula granítica

aflorante); N2 17: 0.21 ppn (litología C en

Sierra de las Tomillosas). El resto de valores
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superiores a 0. 1 ppiu pertenecen en su mayor

parte a la litología A, y en menor proporci6n

a la B.

Estafío: Existen 11 muestras con valores superiores a

45 ppm, mientras que las 32 restantes tienen

valores inferiores a 36 ppm.

Los valores medios más ¡mportantes,

según lítol-0gias, corresponden a p6rfidos

riolíticos (E), con 224 ppm, a la litología A

con 97.55 ppm, y B, 49.25 ppm.

Los valores medios más importantes-,

según litologías, correspunden a p6rfidus

riolíticos (E), con 224 ppm, a la litología A

con 97,55 ppm, y B, 49.25 ppm.

Los valores absolutos máximos

corresponden a las muL��--;tras N---- 3 y de

litulogía A, con 724 PPITI, y 6(50

resDectivamente; estas muestras estan. situadas

al NO de la Sierra de las Tomillosas.

Otros valores destacados son los de

Nuestra N2 32, con 390 ppm (litología E) ; N2

28, con 385 ppm (litología A); Nº 11, con 270

ppm (cuarzo- pegmatoi de junto a la cúpula

granítica); y la Nº 22, con 102 ppm (granito

con abundante turmalina y topacio).
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Wolframio: Hay 10 muestras con valores superiores a

67 ppm, y los 33 restantes inferiores a 32

PPm.

El valor medio más destacado es de

306.5 ppm para la litología B, y de 109.25 ppm

para la litología A.

De los valores absolutos, el máximo

corresponde a la muestra N2 10 (cuarzo con

wolframita en escombrera: litología B) con

3.000 ppm. Otros valores destacables son:

1.000 ppm en la N2 15 (litología A); 500 ppm

en las muestras N-- 8 y 33 (litologias B y A

respectivamente); valor-es entre 105 y 180 ppi-n

en materiales de litología A, y de 100 p-9m en

litología B.

Moj,ibdenQ: Existen 13 muestras con valores supf--r�iore.,�

a 5-DiDin, y las 30 restantes tienen valores < 4

PPm.

El valor medio más destacado es de

16.16 ppm en litología B, y de 7.95 ppm en

ligología A.

Los análisis más elevados son de 110

ppm en cuarzo- pegmatoi des del borde orienta!

del granito (muestra N2 11), y 45 ppm en un

dique de greisen (muestra N2 38). El resto de

los valores entre 34 y 6 ppm corresponden a
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muestras de litología A, excepto la muestra NO

8 que es también de iitología B.

Bísmuto: Trece muestras tienen valores superiores a

5 ppm, y las treinta restantes inferiores.

Según litologías, el valor medio má�:-,

importante es de = 408 ppm en litología B, y

de 21.23 ppm en litología A.

De todos los análisis destaca el de la

muestra N2 11, con 4.600 ppm, de cuarzo--

pegmatoides en el borde oriental del granito,

con anomalías importantes también en Au, No y

Sn. La muestra N2 10, de cuarzo con wolframita

en la escombrera de un fil6n, tiene 225 ppin;

las N--"' 15 y 2, de ligología A, tienen 200 ppm

y 105 ppm, respectivamente.

Hay que decir que el B¡ i-e�sulta ser, a

la vista de los resultados de litogeoquímica,

el mejor elemento guía, ya que las siete

muestras con mayores contenidos en B¡ tienen

contenidos relevantes también en otros metales

analizaos (Au, No, Sn, W), y a veces en todos

ellos.

Relacionando los resultados obtenidos para los

5 elementos analizados, Au, Sn, W, No y B¡, las muestras

más importantes son:
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N2 11 (Cuarzo-pegmatoide junto a cúpula granitica).

Ofrece los valores máximos en Bi (4.600 ppm) y

Mo (110 ppm), el segundo en Sn (270 ppm) y el

cuarto en Au (0, 21 ppm).

N2 15 (Fractura en pizarras y cuarcitas dev6nicas

con abundantes 6xidos. "Falla del Ventero" con

pequela labor minera).

Valor máximo en Au (0.63 ppm), segundo en W

(1. 000 ppm), y tercero en Sn (56 -oDm) y Bi

(200 ppm).

NQ 2 (Pizarras devo-nicas con 6xidos en ej. entorno

de filones con labores mineras, al Oeste del

granito),

Presenta el segundo valor en Au (0. 43 ppm), el

tercero en W (180 ppm) y Mo (10 ppm), y el

cuarto en Bi (105 ppm).

N2 21 (Pizarras dev6nicas gossanizadas junto a

calizas con magnetita. Borde NE del Plano).

Tiene el segundo valor en Mo (22 ppm), el

tercero en Au (0. 23 ppm) y el cuarto en W

(149 ppm),

N2 10 (Cuarzo con wolframita en escombrera al SE del

granito).

Valor máximo en W (3.000 ppm), segundo de Bi

(225 ppm) y cuarta en Sn (17 ppm).
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Ng 3 (Pizarras dev6nícas gossanizadas al NO de

Sierra de las Tomillosas).

Máximo valor en Sn (724 ppm) y quinto en W

(105 ppm) y Bi (48 ppm).
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6. CQNCLUSIONES

- Se han recogido 250 muestras de sedimentos de arroyo

que han sido analizadas para Sn, W, Wo, Bi y Au. Con

Sn hay 15 muestras con valores entre 50 y 270 -D-Dm; de

W 30 muestras entre 10 y 1. 390 ppm; de Yo 5 muestras

entre 3 y 80 ppm; de Bi 2 muestras con 200 y 800 F)pm;

y de Au s6lo 1 muestra con valor significativo de 0.55

ppM. La mayor parte de estas inuestras con los

contenidos más importantes se sitúan en los arroyos

del Ventero, de los Canchos de Medellín, y de los

Aviones, que drenan el área con labores mineras.

- El estudio mineralométrico de 150 muestras a la batea,

pone de manifiesto la presencia de casiterita en 89
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muestras; en 51 de ellas como trazas, y en 38 con

valores entre 1 y 125 gr,/iw�. La presencia de-

wolfrainita está en 412 muestras, principalmente en 5

de ellas con valores estimados hasta de 10 gr/m:.". De

scheelita se han encontrado trazas en 4 muestras. No

se ha detectado la presencia de Au, pero si de

topacio, hematites, magnetita, limonita, andalucita,

ilmenita, cuarzo y micas, de forma abundante en gran

cantidad de muestras. Las áreas ané>malas en

míneralometría, coinciden de forma aproximada con las

de sedimentos de arroyos.

A la vista de los resultados de geoquímica estratégica

(sedimentos de arroyo y nineralometria>, se 'na

realizado la car-tografía geológico-minera de detaj-le,

M-:a E. 1: 10. 000, de una superf icie de 24 k * que cubre

las principales anomalías geoquimicas (Arroyos de los

Canchos de Medellín, del Ventero, de los Rubios,

cabecera del Arroyo de los Aviones). Se han

distinguido las distintas litologías, sedimentar ¡Lis e

ígneas, y las mineral izaciones asociadas (filones de

W-Sn-Mo-Bí, skarn con magnetita y sulfuros, y

gossans). Se delimitan las estructuras principales del

área: pliegues, fallas importantes y filones, así como

el modelo tect6nico que las origin6. Destaca la

importancia de la Falla del Ventero que limita o hunde

el granito al Norte, y puede condicionar la existencia

de diques míneralizados en profundidad. Por último, se
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presenta el modelo genético de las mineral izaci cines, y

su relación con la tect6nica y las rocas ígneas.

La geoquímica de su e 1 os, programada següiI 1 os

resultados de la geoquímíca estra-tégica y la

cartografía geol.¿>gico-minera, corista de 301 muestras,

incluido un ensayo-piloto, con perfiles distribuídos

en tres sectores de interés. Se han efectuado análisis

para Au, Sn, W, Mo y Bi, Los resultados de Mo son

inferiores a 4 pp1ii, excepto dos muestras con 9 y 10

ppm. Para el Bi hay 8 muestras con valores >5 �)pm,

hasta 10 ppm.

Los análisis para Au, Sn y W inuestran mayor

variedad, y han sido tratados estadí sticamente,

estableciéndose diversos grados de anoma 1 í as. Los

valores extremadamente bajos de 1DS coeficientes de

cor-relací6n binaria entre estos tres úl t i mos

elementos, indican que no existe prácticamente

correlación entre ellos.

Para el Au los valores ciscilan desde <5O ppb a

210 DDb, con umbral de anomalía en 93 ppb. Existen 73

muestras anómalas que definen 4 áreas anómalas

principales,

Para el Sn los valores están comprendidos

entre 1 y 720 ppm, con umbral de anomalía en 48 ppm;

hay 20 muestras con valores superiores a este umbral.

Existen varías zonas anómalas, peque1as e

irregularmente distribuidas.
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Para el W hay valores entre 1 y 36 ppm; el

umbral de anomalía está en 13 ppm, con 81 muestras

anómalas que se disponen preferentemente en 2 áreas

principales. La más importante se encuentra entre los

perfiles 4 y 12, ambos inclusives, siguiendo la Falla

del Ventero y prolongándose hacia el Norte. Coincide

en gran parte con valores an6malos en Au, sobre todo

entre los perfiles 9 y 12.

La mayor parte de las anomalías para Au, Sn y

W, quedan abiertas en una o más direcciones.

Como complemento a la prospecci6n geoquímica, se ha

realizado u na camDala piloto de litogeuquimica

selectiva; se han recogido 43 muestras.

Los análisis de Au, Sn, W, Y£o y Bi muestran lo

siguiente:

- En Au los valores oscilan de �0.05 a 0.63 ppm,

y de ellas en 14 muestras entre 0. 1 y 0.63

ppm- El valor medio más alto, según

litologías, se da en pizarras y cuarcitas

devónícas gossanizadas 0 con 6xidos en

fracturas, con 0.129 ppm.

- De Sn los valores llegan a 724 ppm, y existen

11 muestras con valores superiores a 15 ppm,

Los valores medíos más importantes se dan en

p6rfidos riolíticos (224 ppm), seguidos de

pizarras y cuarcítas dev6nicas con 6xidos
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(97.55 ppm), que presentan los máximos valores

absolutos de 724 y 660 ppm.

De W el valor máximo es de 3. 000 ppm en una.

muestra de cuarzo con wolf ramita e n

escombrera. Existen 10 muestras con valores

superiores a 67 ppm, correspondiendo el valor

medio más destacado (306.5 ppin) según

litologías, a granito, greissen y cuarzo-

pegmatoides.

De Mo los valores oscilan de <4 a 110 ppm.

Existen 13 muestras con valores superiores a 5

ppm. El valor medio, según litologías, más

importante es de 16.16 ppm en granito,

greissen y cuarz o-pegmatoi des.

De Bi hay 13 muestras con valores superiores a

5 ppm, con valor máximo de 4.600 ppia en dique

cuarzo-pegmatoide. Según litologías, el valor

medio más importante es de 408 ppm en granito,

greissen y cuarzo-pegmatoides.
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RECOMENDACIONES



7 , RECOIM1ENDAC I ONES

A la vista de las conclusiones obtenidas se

hacen las siguientes recomendaciones:

Muestreos seriados con estudios petrográficos

para establecer y delimitar diversas facies

del metamorfismo de contacto, y conocer así la

proximidad de posibles cuerpos intrusivos

(cúpulas) y/o diques.

Geoquímica de suelos , con el fin de continuar

las principales anomalías de Au, Sn y W que

quedan abiertas, y cerrarlas cuando sea

posible. En especial sobre la principal

anomalía de W que está en relación con la
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Falla del Ventero.

Calicatas mecánicas sobre las principales

anomalías anteriores, dado que el

recubrimiento por suelos y/o raftas es muy

frecuente en el área, sobre todo en las

anomalías de W y Au de los perfiles 2 y 3,

abiertas al SE.

Sondeos mecánicos para reconoc,er, en

profundidad los filones manifiestos y las

principales anomalías.
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