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RECURSOS MINERALES DE ANTIOQUIA 7 

RESUMEN 

A pesar de su carácter minero, la in
formación sobre la actividad minera en el 
Departamento de Antioquia, ha sido frag
mentaria y esporádica a través de toda su 
historia. Si se excluye la época precolombi
na, las primeras referencias históricas se en

cuentran en las crónicas españolas de la Con
quista y la Colonia, donde se mencionan al
gunas explotaciones auríferas aluviales y filo
nianas, sin precisar mayores características 
geológico-mineras. Durante el siglo pasado, 
la mejor referencia bibliográfica la constitu
ye el libro de Vicente Restrepo "Estudio so
bre las minas de oro y plata de Colombia". 

En el presente siglo los trabajos son 
más numerosos. En 1942 apareció el Mapa 
Minero de Antioquia en base al censo minero 
efectuado entre 1936 y 1941. Este trabajo 
de gran extensión y detalle tuvo difusión y 
su aparición coincidió con el inicio de una 

época de recesión en la minería del oro en 
todo el país. En 1970 se publicó el trabajo 

de Robert Hall et al, producto del llamado 
Inventario Minero Nacional, que comprendió 
gran parte del territorio departamental. Otra 
fuente de información minera han sido las 
publicaciones de Geología Regional del 
INGEOMINAS y la publicación especial del 
mismo Instituto, realizada en 1978, denomi
nada "Recursos Minerales de Colombia". 

El mapa de Antioquia presentado 
aqu( persigue ser fundámentalmente descrip

tivo y es el primer trabajo de su tipo que cu
bre todo el territorio antioqueño. En él figu
ran manifestaciones, prospectos y depósitos 

minerales de varias clases y diferentes condi
ciones económicas y sirve como base para 
emprender estudios sobre áreas específicas 
en el departamento. Es además importante 
considerar la visión global que presenta co
mo fundamento a la planeación, control y 
desarrollo a la industria minera. 

La base topográfica y geológica fue 
tomada del Mapa Geológico de Antioquia 

( 1 NG EOM I NAS, 1979), con algunas si mpl i

ficaciones en las unidades litológicas y ha-

ciendo figurar sólo las fracturas más impor

tantes. 

Para fines de este trabajo se dividió 
el departamento en tres zonas fácilmente 
identificables tanto geológica como geográ
ficamente. La Occidental, al W del río Cau
ca; la Central, que comprende los Hatolitos 
Antioqueño y de Sonsón y el área adyacente 

al río Cauca, y la Oriental que ocupa el resto 
del departamento. 

El departamento de Antioquia está 
cubierto por una amplia gama de rocas, com
prendidas dentro de los grupos generales de 
rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. 
Tales rocas varían en edad desde el Precám
brico hasta el Holoceno. Rocas metamórficas 
del Precámbrico y el Paleozoico cubren gran
des áreas de la Cordillera Central. Rocas 
volcano-sedimentarias del Mesozoico, son 
predominantes en la Cordillera Occidental y 

en parches aislados en la Cordillera Central. 

El Terciario está representado por 
rocas sedimentarias que afloran al noroeste 

de los ríos Nech í y Cauca, en el centro del 
departamento en cuencas estrechas paralelas 

al río Cauca, en el Golfo de Urabá y al orien

te del departamento bordeando el valle del 

río Madgalena. Rocas ígneas intrusivas, con 
variada dimensión, forma, edad y composi
ción, afectan las rocas ya mencionadas. El 

Batolito Antioqueño representa el plutonis

mo Cretáceo en la zona Central. El Plutonis

mo terciario afecta principalmente la Cordi

llera Occidental donde sobresale el Batolito 
de Mandé, ubicado en el extremo occidental 
de la misma, de gran importancia económica 

por los depósitos minerales asociados. 

Los principales rasgos morfoestructu

rales en el .departamento de Antioquia son: 

el valle del río Magdalena, considerado· como 
una fosa tectónica; la Cordillera Central, for
mada en su mayor parte por rocas metamór
ficas intruidas por plutones de variada di
mensión, forma, edad y composición; la fosa 
del río Cauca con su complejo sistema de fa
llas; la Cordillera Occidental y la depresión o 
fosa del Atrato. 

BOL. GEOL. VOL. 26, No. 3 
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La mayor parte de la zona occidental 
se localiza en la cordillera del mismo nom
bre, con un relieve bastante fuerte, sobresa
liendo en la topografía los farallones del 
Citará (3.900 m) y el Páramo de Frontino 
(4.080 m). Los puntos más bajos se encuen
tran a nivel de mar en el Golfo de Urabá. El 
invierno está marcado por una época de llu
vias bastante prolongada. En un alto porcen
taje la población, se localiza en la parte cen
tral y sureste de la zona en las poblaciones 
de Frontino, Dabeiba, Cañasgordas, Santa Fe 
de Antioquia y Andes. 

La zona se subdivide en distritos mi
neros en base a las características genéticas, 
mineralógicas y litológicas de éstos. 

La zona central ocupa el centro del 
departamento y la parte sur-central, com
prendiendo los batolitos Antioqueño y de 
Sansón y la franja comprendida entre los an
teriores cuerpos y el río Cauca. Es la zona 
más poblada de las tres que se consideran en 
este estudio, distinguiéndose illledell ín como 
el principal centro de población. Se recono
cen en esta zona tres distritos mineros a �a
ber: Distrito Batolito, que abarca todo el 
Batolito Antioqueño; Distrito de Sansón, 
conformado por el batolito del mismo nom
bre y terrenos paleozoicos aledaños y Distri
to del Cauca, que es común para la zona cen
tral y occidental. 

La zona oriental está limitada por los 
contactos norte y oriental del Batolito An
tioqueño y los extremos norte y oriental del 
departamento de Antioquia. La zona englo
ba los principales distritos auríferos del de
partamento y del pa i's, junto con algunas ex
plotaciones de mármoles y calizas en Sego
via, Anorí y Amalfi. Carbón se encuentra al 
norte de la zona del Pato y río Man. Además, 
se llevan a cabo explotaciones de talco y as
besto al este y noreste de Yarumal. Según su 
localización geográfica y tipo de los depósi
tos minerales existentes, se distinguen cinco 
distritos mineros en esta zona. 

La elaboración de un censo minero y 
del mapa correspondiente, es sumamente 
costosa como para pensar hacerlo frecuente
mente. Es lógico pensar, en consecuencia, en 
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la creación de una red informativa que apor
te constantemente los datos de nuevos des
cubrimientos y/o cambios en la actividad mi
nera pudiendo en esta forma actualizar el 
mapa minero. Además, con una adecuada in
formación geológico-minera, la capacidad ex
ploratoria y sus posibilidades de éxito se ven 
aumentadas. 

Tanto por el valor de la producción 
como por el de la mano de obra utilizada y 
la repercusión social, la principal actividad 
minera la constituye la explotación del oro 
y la plata. En la zona oriental, los distritos 
del Bajo Cauca - Nech í y Zaragoza - Segovia
Remedios sobresalen ampliamente por cuan
to en estos se localizan las principales e .plo
taciones tanto filonianas como aluviales. En 
la zona central, los terrenos que conforma el 
Batolito Antioqueño revisten gran interés 
para la minería filoniana; al sur, en la región 
de Sansón - Nariño existió una minería que 
bien valdría la pena recuperarla. En la zona 
occidental las áreas de interés se encuentran 
dentro del distrito del centro con mineraliza
ciones en filones encajados en los intrusivos 
de Morro Pelado, La Horqueta y Morroga
cho. 

De interés para cobre, piorno y zinc 
está el Morro de Urrao o Páramo de Fronti
no en el Distrito de Mandé. Aún en las áreas 
auríferas más ricas se carece de estudios 
completos tendientes a determinar el verda
dero potencial minero. Con el ánimo de te
ner sólidas bases en la programación de la ex
plotación y desarrollo se recomienda muy es
pecialmente en las áreas de Segovia, Reme
dios, Zaragoza, El Bagre y Caucasia. 

En base a los trabajos de campo rea
lizados se pudo comprobar que la minería, 
especialmente la filoniana, continúa en un al
to grado de pobreza técnica, que se refleja en 
la baja recuperación y poca capacidad ex
tractiva; estos aspectos demandan una mejor 
atención de parte de las entidades guberna
mentales interesadas con miras a mejorar la 
recuperación, disminuir los riesgos de la ex
ploración, aumentar las reservas de mineral y 
planificar la explotación de un recurso que 
no es renovable. 
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1. INTRODUCCION

La información sobre la actividad mi
nera y los recursos minerales existentes en el 
país, ha sido históricamente muy deficiente. 
El departamento de Antioquia, a pesar de su 
carácter minero de primer orden, no escapa a 
esta caracter (stica nacional, mostrando una 
gran pobreza de información minera desde la 
época de la colonización, cuando se erigió 
como principal productor de oro, hasta nues
tros días. 

1.1. DESARROLLO HISTORICO DE LA 

INFORMACION MINERA 

De las publicaciones anteriores al 
presente siglo, el libro de Vicente Restrepo, 
"Estudio sobre las minas de oro y plata de 
Colombia", surge como la más importante, a 
pesar de su carácter anecdótico. Este contie
ne numerosas citas de crónicas de La Con
quista y la Colonia relativas a la actividad mi
nera, datos de producción, censos mineros y 
anotaciones mineralógicas sobre el oro de 
Antioquia y los filones en que se encuentra, 
pero es notoria la ausencia de gráficos y ma
pas de localización. 

A principios de siglo la información 
se halla dispersa en revistas extranjeras, con
cerniente, en lo esencial, a los aluviones del 
río Nechí y a la región de Segovia-Remedios. 
En esta época (1926), se destaca el estudio 
sobre el Terciario de Grosse, E., donde se 
tratan las minas de carbón y de oro filonia
no, al sureste de Medell ín. 

Lleras Codazzi, R. (1926) y Ospina, 
T. (1911 ), en sus publicaciones "Notas Geo
gráficas y Geológicas" y "Reseña Geológica
de Antioquia", respectivamente, suministran
datos sobre algunas regiones mineras de An
tioquia, sin documentos gráficos. Es sólo en
1936, cuando se emprende un censo minero
departamental para la posible instalación de
una planta metalúrgica en Medellín. Fruto
de este trabajo es el Mapa Minero de Antia
quia publicado en 1942 a escala 1 :250.000
donde figuran exclusivamente minas de oro

(aluvión y veta), canteras de calcáreos y algu
nas fuentes de agua salada. 

En 1970, Hall, R., et al, dentro del 
programa del Inventario Minero Nacional 
presentaron dos trabajos sobre recursos mi
nerales de la Zona 11 que cubren buena par
te del departamento de Antioquia. Sin ser 
tan exhaustivos como el trabajo de la Planta 
Metalúrgica, éstos hacen referencia a todos 
los minerales explotables hasta ese momen
to. Otra fuente de información sobre la acti
vidad minera en Antioquia ha sido la revista 
"Minería", que luego de su aparición en 
1935, publicó varios artículos sobre la mine
ría y geología de algunas zonas del departa
mento y de explotaciones en particular. 

Por último cabe citar la información 
minera contenida en los informes geológicos 
publicados por el INGEOMINAS (cuadrán
gulos J-8, 1-7 y planchas 166 y 186 del 
IGAC, en prensa) y la publicación especial 
"Recursos Minerales· de Colombia", del mis
mo Instituto. 

1.2. PRESENTACIONDELMAPAMINERO 

DE ANTIOQUIA 

El Mapa Minero de Antioquia presen

tado aquí y la memoria que lo acompaña, 

constituyen un proyecto de trabajo del Insti
tuto Nacional de Investigaciones Geológico
Mineras, INGEOMINAS, en la Regional de 
Medell ín, llevado a cabo entre marzo de 
1978 y agosto de 1980. Durante este lapso 
se obtuvo información en forma directa, por 
consulta bibliográfica y por información de 
terceros de las manifestaciones, prospectos y 
explotaciones minerales en todo el departa
mento, así como también muestras de las 
áreas visitadas para análisis de laboratorio. 

El trabajo persigue ser fundamental
mente descriptivo, considerando los autores 
que en la generalidad de las áreas mineraliza
das aun resta por hacer mucho trabajo de ca
racterización para establecer diferencias me
talogénicas. Esto es particularmente cierto 
en los numerosos filones auríferos asociados 
a cuerpos intrusivos. 

BOL. GEOL. VOL. 26, No. 3 
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En su tipo, es el primer proyecto que 
cubre todo el territorio Antioqueño, siendo 
además más universal que los anteriores, al 
figurar en él ocurrencias y depósitos minera
les de todo tipo y diferentes condiciones 
económicas de que se tuvo conocimiento du
rante su elaboración. No se pretende, sin em
bargo, h;1berlos referenciado todos y de la 
mejór manera, pero se considera que el pre
sente trabajo puede ser un buen punto de re
ferencia para mapas mineros de otros depar
tamentos y una base para emprender estu
dios metalogénicos sobre áreas específicas 
dentro del departamento de Antioquia. Es 
además importante considera la visión global 
que presenta un mapa de estas características 
como fundamento a la planeación, control y 
desarrollo de la industria minera departa
mental, estribando, tal vez, allí su principal 
mérito. 

1.3. CARACTERISTICAS DEL MAPA 

MINERO 

El problema de representar en un 
mapa fácilmente legible tan variada informa
ción geológico-minera y económica, implica 
la adopción de una simbología especial, elec
ción de escala, e información topográfica y 
geológica, fueron tomadas del Mapa Geoló
gico de Antioquia publicado por el INGEO
MINAS (1979). La simbología se explica cla
ramente en el mapa, habiendo tomado algu
nos símbolos del Mapa Minero de Francia en 
lo referente a la magnitud y calidad de las di
ferentes minas, prospectos y manifestacio
nes. Dada la gran cantidad de unidades de in
formación que deberían figurar en ciertas 
áreas de referenciarse individualmente cada 
existencia mineral, se optó por agrupar, en 
unidades numeradas en el Mapa Minero, va
rias explotaciones, prospectos o manifesta
ciones. 

1.4. METODOS DE TRABAJO 

El primer paso consistió en una com
pilación bibliográfica de la información exis
tente en el INGEOMINAS, Ministerio de Mi

nas, Regional Medellín, Facultad Nacional 
de Minas, Asociación Colombiana de Mine
ros y entidades particulares que en una u 
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otra forma tienen que ver- con la minería en 
Antioquia. 

Con base al Mapa Geológico de An
tioquia, elaborado por el INGEOMINAS, se 
dividió el departamento, para fines de este 
trabajo, en tres zonas fácilmente identifica
bles, tanto geológica como geográficamente: 
la zona occidental, comprendida al occidente 
del río Cauca, ocupando gran parte de la 
Cordillera Occidental; la zona central, que 
comprende los batolitos de Antioquia y de 
Sonsón y el área adyacente al río Cauca en 
su parte media, y la zona oriental que ocupa 
el resto del departamento, haciendo parte 
del extremo norte de la Cordillera Cent,·al 
(Fig. 1 ). 

El trabajo de campo que se inició en 
la zona occidental, consistió básicamente en 
la comprobación y ampliación de la informa
ción de que se disponía. En cada una de las 
mineralizaciones visitadas, se llevó a cabo la 
descripción y muestreo correspondiente y un 

censo de explotaciones abandonadas. En 
muchos casos la información inicialmente 
obtenida se cambió fundamentalmente des
pués de las visitas de campo. 

Contando manifestaciones, prospec
tos y minas, se visitaron 311 localidades en 
donde se tomaron muestras de concentrados 
y de roca para un total de 926 muestras que 
fueron analizadas por espectrografía, absor
ción atómica, ensayos al fuego y análisis qu í
micos cuantitativos por vía húmeda en los la
boratorios del I NG EOM I NAS y Regional del 
Minminas en Medell ín. Los resultados de es
tos análisis se encuentran en el archivo de la 

regional. 

Las mineralizaciones inicialmente co
nocidas por información bibliográfica y las 
reconocidas en el campo, se localizaron en 

planchas 1 :25.000 y 1 :100.000 del IGAC y 
luego fueron transferidas a un mapa de An
tioquia 1 :250.000 elaborado por la Secreta
ría de Obras Públicas Departamentales y el 
Departamento Administrativo de Planeación. 
Finalmente y utilizando la simbología ade

cuada, fueron llevados al Mapa Geológico de 
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Antioquia escala 1 :500.000, para su publica

ción. 

Paralelamente se rescató la informa

ción minera que reposa en los archivos de la 

Planta Metalúrgica de Medell ín, llevándola a 

tablas (anexos) con nombre, ubicación y ca

racterísticas geológico-mineras de los depósi
tos (Anexo 1). 

problemas de orden público. Entre éstas se 

encuentran la parte más occidental del de

partamento, Serranía de Abibe y las estriba

ciones de la Serranía de San Lucas al nordes

te de la zona oriental. 

Cabe anotar que algunas áreas del de

partamento no fueron visitadas debido a su 

difícil acceso, escasa información minera y 

Este trabajo fue dirigido por el geó

logo César Julio Rodríguez C.; Jefe de Pro
yecto, con igual participación del geólogo 
Ary Pernett M., autores éstos quienes que

dan altamente agradecidos con las directivas 
nacionales del INGEOMINAS por la confian

za depositada al asignarles, la elaboración del 
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presente trabajo, igualmente con el geólogo 
Humberto González l., Jefe Regional Mede-
11 (n, por las facilidades brindadas para las 
diferentes comisiones de campo así como el 
manejo subsiguiente de muestras y análisis 
de laboratorio; con todos los compañeros 
de la Regional por las valiosas sugerencias y 
recomendaciones durante el desarrollo del 
trabajo. Además, manifestarle al doctor 
Daría Monsalve un especial agradecimiento 
por el empeño y cuidado en los análisis de 
las muestras a él encomendadas. Singular co
laboración presentaron las empresas mineras 
del departamento, pero han sido los peque
ños mineros de Antioquia quienes con su co
laboración, empeño y hospitalidad fueron los 
principales colaboradores en la realización de 
este proyecto. 

2. GEOLOGIA REGIONAL

En el departamento de Antioquia 
aflora una amplia gama de rocas, comprendi
das dentro de los grupos generales de rocas 
ígneas, sedimentarias y metamórficas. Tales 
rocas varían en edad desde el Precámbrico 
hasta el Holoceno. Rocas metamórficas del 
Precámbrico y Paleozoico cubren grandes 
áreas de la Cordillera Central; el Mesozoico, 
representado por rocas volcánico - sedimen
tarias, es predominante en la Cordillera Occi
dental y en parches aislados en la Central. El 
Terciario, representado por rocas sedimenta
rias, se encuentra al noreste entre los ríos 
Nech ( y Cauca, al centro en cuencas estre
chas paralelas al río Cauca, al noreste, área 
del Golfo de Urabá, al oeste marcando el 
borde oriental del Valle del río Atrato, al 
oriente en una franja bastante irregular bor
deando el Valle del río Magdalena. Rocas íg
neas intrusivas, con variada dimensión, for
ma, edad y composición, afectan las rocas ya 
mencionadas. 

2.1. PRECAMBRICO 

Las rocas precámbricas, en el depar
tamento de Antioquia, afloran en zonas ais
ladas y están representadas principalmente 
por néises, cuarzo-feldespáticos y alum(nicos 
y por esporádicos cuerpos lenticulares de an-
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fibolita y mármol. Forman la Serranía de 
San Lucas al noreste del departamento, en el 
norte-centro conforman el Complejo de 
Puquí (HALL, R., et al, 1972), aparecen al 
oriente en el río Cupiná entre las fallas de 
Palestina y Cimitarra (FEININGER, T., et al, 
1972). Al sur, en la parte media del río La 
Miel, González, H. (1976), reporta migmati
tas a las cuales asigna una edad Paleozoico
temprano-Precámbr ico, corre lacio nándo las 
con las rocas del Complejo de Puquí. 

2.2. PALEOZOICO 

2.2.1. ROCAS ESTRATIFICADAS 

Una serie compleja de rocas metase
dimentarias, que varían ampliamente en 
composición y grado de metamorfismo, aflo
ran en extensas áreas de la Cordillera Cent_ral 
especialmente a lo largo de la periferia del 
Batolito Antioqueño, que las intruye discor
dantemente. Los tipos de roca que predomi
nan son: neis cuarzo-feldespático, esquistos 
cuarzo-sericíticos, actinol íticos y grafíticos, 
anfibolitas, mármoles y cuarcitas. 

La secuencia estratigráfica no es muy 
bien conocida y el espesor de ésta no es posi
ble estimarlo debido a la complejidad del sis
tema de plegamientos y a la ausencia de ca
pas guías. 

Hall, R., et al, (1972), en el estudio 
geológico de la Subzona 11-A, que corres
ponde a la parte norte-central del departa
mento, designa dichas rocas con el nombre 
de Grupo Valdivia. Este mismo conjunto fue 
reconocido al oriente del departamento por 
Feininger, T., et al. (1972), bajo el nombre 
de Rocas metamórficas de la Cordillera Cen
tral. 

Botero, A. (1963), las definió: Grupo 
Ayurá-Montebello y a su vez las correlacio
na con el Grupo Caja marca definido por Nel
son, W. (1957). 

La edad de las rocas antes menciona
das es incierta ya que durante los trabajos 
de cartografía no fue posible localizar fósi
les. Hall, R. (op. cit) las considera del Paleo-
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zoico basado en las relaciones de campo con 
otras unidades; cerca a Puerto Berrío, Harri

son (1930), (in: FEININGER, T., op. cit, 

1972) colectó graptolites que fueron anali
zados por el Dr. G.L. Elles, quien les asignó 
una edad Ordoviciano inferior. 

Según González, H. (1970), el meta

morfismo que afectó estos sedimentos fue de 

tipo regional, reconociendo tres series de me
tamorfismo progresivo, localizando la de más 

bajo grado al oeste de la Falla de Romeral 

con esquistos cuarzo sericíticos y esquistos 

verdes, la segunda dentro de la facies de es

quisto verde y de anfibolita y la tercera rela
cionada con rocas néisicas y migmatitas. 

2.3. MESOZOICO 

En el departamento no se conocen 

rocas estratificadas del Triásico y del Jurási

co. Hall, R. et al. (1972), anotan la posibili

dad de que algunas de las rocas ub_icadas en 

el Cretáceo inferior, sean más antiguas. Al 

sur del departamento, González, H., et al. 
(1977), definen como Formación Valle Alto 

una secuencia sedimentaria marina, la cual 

fue datada como del Jurásico superior en ba

se a la flora encontrada. 

2.3.1. CRETACEO 

Las rocas del Cretáceo ocupan gran 
parte de la Cordillera Occidental y se les co

noce con el nombre de Grupo Cañasgordas 

(ALVAREZ, J., 1970) que está constituido 

por la Formación Barroso (ALVAREZ, J. y 

GONZALEZ, H., 1978), rocas volcánicas bá
sicas e intercalación de sedimentos y, por la 

Formación Penderisco (CALLE, B. y GON

ZALEZ, H., 1980), compuesta por grauva

cas, limolitas, arcillolitas, calizas y liditas. 

En la Cordillera Central, las rocas del 
Cretáceo afloran en parches aislados. Al nor

te de Guadalupe fueron estudiadas por Hall, 
R. et al. (1972), quien las definió con los
nombres de Formación San Pablo y Forma

ción La Soledad. Al este de las fallas de Otú 

y Palestina, lo mismo que al sur de San Luis, 

el Cretáceo, fue reconocido por Feininger, T.

et al. (1972). En la dirección de la megafrac-

tura de Romeral y afectadas por ésta, aflora 
una franja de rocas cretácicas en un trayecto 

de 100 km que se conocen con el nombre de 
Formación Quebrada Grande (BOTERO, A. 
1963). 

2.4. CENOZOICO 

2.4.1. TERCIARIO 

Está representado por los estratos del 
Terciario carbonífero descritos por Grosse, 

E. (1926) y que posteriormente Van Der

Hammen (1960) denominó Formación An
tioquia y González, H. (1976) redefinidó co

mo Formación Amagá. Grosse, E., en base
a la presenca o nó de mantos de carbón, divi

de el Terciario Carbonífero en 3 miembros:

uno superior, otro medio o productivo y 

uno inferior. Van Der Hammen (1960), le 

asignó a estas rocas una edad Oligoceno su

perior. Rocas terciarias similares afloran al 

norte 'del departamento entre los ríos Man,

Cauca y Nechí; al oeste en la parte del río

Murrí y en el Golfo del Urabá entre Mutatá

y Arboletes formando parte del flanco occi

dental de la Serranía de Abibe.

Una gran faja de sedimentos conti

nentales del Terciario aflora a lo largo del río 
Magdalena. En esta zona la mayor parte de 

los sedimentos se encuentran poco consoli
dados y predominan los conglomerados, are

niscas bien o mal seleccionadas y limolitas. 

La Formación Combia (GROSSE, E., 
1926) al sur del departamento se encuentra 

depositada en discordancia sobre la Forma

ción Amagá. Esta formación puede subdivi

dirse en dos miembros: uno inferior, princi

palmente volcánico y otros superior com
puesto principalmente por rocas sedimenta

rias mal consolidadas y por capas de cenizas 

volcánicas recientes (GONZALEZ, H., 1976). 

Existen además aluviones del Tercia
rio formando terrazas elevadas con relación 
al actual cauce de las corrientes, localizados 

al oeste y noroeste de Amalfi y al oeste de 

Anorí y constituidos por arcilla, grava y are

na. El alineamiento de los depósitos y su 
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pendiente general, norte-noroeste, sugieren 
la dirección de las corrientes de transporte. 

2.4.2. CUATERNARIO 

Está representado por depósitos poco 
consolidados que hacen parte de terrenos re
lativamente planos o débilmente ondulados 
y conforman las amplias llanuras aluviales de 
los principales ríos y quebradas. Predomi
nan las terrazas, taludes, coluvios y aluviones 

formados por grava, aréna y limo principal

mente. Estos depósitos fueron tomados en 
conjunto en la cartografía regional y los más 
prominentes se encuentran en zonas aluvia
les a lo largo del río Magdalena y sus tributa
rios mayores; en la depresión del Atrato y 
río León y en la parte baja de los ríos Cauca 
y Nechí, estos últimos, de gran importancia 
en la minería aluvial del oro. 

2.5. ROCAS INTRUSIVAS 

Las rocas plutónicas y volcánicas son 
predominantemente de composición inter
media y se encuentran distribuidos en gran 
parte de la Cordillera Central. Alvarez, J. 
(1979), anota que los plutones situados al 
occidente de la Falla de Romeral se pueden 
considerar como ensimáticos y de edad ter
ciaria y los localizados al este de la misma 
son ensiálicos y de edad mesozoica en su ma
yoría. Estas rocas se encuentran formando 
batolitos,. cúpulas, stocks y cuerpos de me
nor dimensión; algunos son alargados, si
guiendo la dirección de las estructuras regio
nales. 

Los intrusivos del Triásico-jurásico 
forman una faja de dirección norte sur, y son 
de composición cuarzomonzon ítica con va
riación a granod ior ítica. Entre los principales 
están el Bato lito de Segovia al oriente y el de 
Sansón al sur del departamento; existen 
otros cuerpos de menor tamaño, como la 
Diorita de Cabañas al oeste de Puerto Berrío 
y el Stock de Amagá al oeste de la población 
del mismo nombre. En general intruyen ro
cas del Precámbrico y Paleozoico. Cabe resal
tar los contactos fallados que presentan, es
pecialmente en zonas relacionadas con las fa_. 
llas de Palestina, Otú y El Bagre. Feininger, 
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T., et al. (1972) se refiere a estas rocas con el 
nombre de rocas ígneas localizadas principal
mente al oeste de la Falla de Otú; en base a 
resultadbs obtenidos en el análisis de una 
muestra de roca colectada al oeste de Puerto 
Berrío (Diorita de Cabañas), les asigna una 
edad jurásica. 

El Batolito Antioqueño representa el 
plutonismo Cretáceo en la zona central del 
departamento. Cuerpos menores, posible

mente relacionados al mismo batolito, se en
cuentran en el río Mata al este de Segovia; 
al sur de Santa Isabel, en la Unión y en la zo
na de San Pedro al noreste de Bello. 

El cuerpo principal del Batolito An
tioqueño está compuesto por una cuar
zodiorita de grano medio, color gris 
(FEININGER, T., et al. 1972). 

El Batolito de Sabanalarga de forma 
alargada en el sentido norte - sur es un cuer
po de composición diorítica con variación a 
tonal ítica, se encuentran en gran parte afec
tado por la falla de Sabanalarga del sistema 
Romeral. Sus contactos oriental y occidental 
se encuentran entre rocas metamórficas pa
leozoicas y volcánico-sedimentarias cretáceas 
respectivamente. Al sur de Santa Fe de An
tioquia, en inmediaciones de la población de 
Heliconia, aflora un cuerpo estrecho y alar
gado conocido con el nombre de Diorita de 

Pueblito (GROSSE, E., 1926), cuya compo
sición va de diorita a gabro con locales varia

ciones a cuarzodiorita. Su edad K/Ar en 

hornblenda la localiza en el Cretáceo tem
prano (RESTREPO J. y TOUSSAINT J., 

1975). Alvarez J. (1979), atribuye a este 
cuerpo características similares a las del Ba
tolito de Sabanalarga. 

El plutonismo Terciario ácido a inter
medio está ubicado principalmente en la 
Cordillera Occidental, sobresaliendo por ta
maño y significado geológico, el Batolito de 
Mandé localizado al occidente del departa
mento, en el flanco occidental de la Cordi
llera Occidental. Este cuerpo está compues
to principalmente por cuarzodiorita horn
bléndica con variaciones texturales a cuarzo
dioritas porfiríticas y pórfidos cuarzod ior íti-
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cos. Longitudinalmente se encuentra afecta
do por la Falla de Murindó. Según las data
ciones radiométricas obtenidas su edad fluc
túa entre Oligoceno medio (BOTERO A., 
1975) a Eoceno medio (GOBEL V, et al., 
1979). 

Otros cuerpos ígneos de menor tama
ño y de importancia geológico-minera aflo
ran en la parte central de la Cordillera Occi
dental. Estos son: los stocks del Cerro de 
Frontino, Morro Gacho, Páramo Frontino, 
Cerro Plateado y al sur una cadena de cuer
pos que confonnan los Farallones del Citará. 
Los intrusivos interrumpen el rumbo de las 
estructuras regionales cortando rocas sedi
mentarias y volcánicas del Mesozoico. 

Al sur del departamento se encuentra 
una serie de cuerpos hipoabisales de diferen
te forrna y tamaño fáciles de ubicar por so
bresalir bruscamente en la topografl'a en for
ma de picos. Su composición va de andesita 
a dacita con variación hasta basalto. Merecen 

mención los siguientes: Alto de Sillón, Cerro 
de Tusa, Morro Alegre, Cerro Bravo, Alto 
Carcobado y Morro Plancho. Estos cuerpos 
intruyen rocas de la Formación Amagá y al
gunos, posiblemente, son modernos que la 
Formación Cambia del Mioceno superior 
(GONZALEZ, H., 1976). 

2.6. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

Los principales rasgos morfoestruc
turales en el departamento de Antioquia 
son: el Valle del Magdalena considerado co
mo una fosa tectónica o bloque inclinado y 
fallado hacia el este; la Cordillera Central, 
formada en su mayor parte por rocas meta
mórficas intruidas por plutones de diferente 
tamaño, composición y edad; la fosa del 
Cauca con su complejo tectónico (Sistema 
de Romeral); la Cordillera Occidental com
puesta por rocas principalmente del Cretáceo 
y Terciario e intruida por plutones ácidos a 
intermedios y al extre;110 oeste, la depresión 
o fosa del A trato. Otras caracter (sticas so
bresalientes son las fallas y pliegues que afec
tan las diferentes unidades litológicas.

Casi todas las rocas estratificadas pre
pleistocenas han sido plegadas y volcadas 
(HALL, R., et al. 1872). La dirección gene
ral de los ejes de los pliegues es norte-sur y 
paralela al rumbo regional. Feininger, T., et 
al. (1972) reconoció ocho plegamientos 
regionales al oeste de la Falla de Otú, resal
tando una gran amplitud en las anticlinales y 
estrechez en los sinclinales. 

Los sedimentos terciarios han sido 
los más afectados tectónicamente, en éstos 
se puede determinar algunas estructuras sin
clinales y anticlinales separadas y/o inte
rrumpidas por intrusivos o parcialmente bo
rradas por la erosión. Al este del río Cauca 
sobresalen (GROSSE, E., 192ü): 

Sinclinal de Amagá - dirección del eje 
N15

°

E, cabeceo al SW. 

Anticlinal de Heliconia - dirección 
del eje N10

°

W cabeceo NW. 

Sinclinal de Ebéjico. 

Sinclinal de Sopetrán - eje paralelo al 
río Aurrá con dirección N40

° 

W. 

2.6.1. FALLAS 

En el departamento se encuentran 

cuatro tipos de fallas principales: 

Norrnales 
Relacionadas al enfriamiento del mag
ma intrusivo 
De intrusión 
De rumbo 

Los tres primeros tipos de falla en 
gran parte s� confunden, pero se tratan apar
te debido a su origen diferente. 

2.6.1.1. Fallas normales.- La gran rnayoría 
de fallas normales forman estructu

ras tipo graben y las principales fueron reco
nocidas afectando rocas sedimentarias del 
Cretáceo cerca a las poblaciones de San Luis, 

Amalfi y Segovia. 

BOL. GEOL. VOL. 26. No. 3 
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Una gran falla normal separa las rocas 
sedimentarias del Terciario del Valle del 

Magdalena de las rocas cristalinas de la Cor

dillera Central. Sin embargo, esta falla no 
aflora y probablemente está cubierta por 

estratos terciarios y aluviones al este de las ro

cas cristalinas (FEININGER,, T., et al. 1972). 

La Falla de Sabanalarga, en la parte norte

central del departamento, se divide en dos 

brazos subparalelos que forman un graben de 

varios centenares de metros de ancho, relle

no con sedimentos elásticos del Terciario y 

algunos mantos de carbón (HALL, R.,et al. 

1972). En la Cordillera Occidental, la gran 

mayoría de fallas cartografiadas no han teni

do una clasificación bien definida aunque en 

estudios geológicos regionales se han consi
derado como fallas normales. 

2.6.1.2. Fallas relacionadas al enfriamiento 

del magma intrusivo.- La mayoría 
de cuerpos plutónicos emplazados en las 
Cordilleras Central y Occidental presentan 

grandes alineamientos que pueden interpre

tarse como fallas producidas por enfriamien

to del magma. 

Fallas de pocos metros de longitud y 
enormes zonas de cizalladura en grandes lon

gitudes, se encuentran en el Bat_olito Antio

queño. Estas fallas y zonas cizalladas pueden 

haber sido el producto del esfuerzo dentro 

de éste por contracción durante el enfria

miento (FEININGER, T., et al. 1972). Estos 
aspectos también se pueden apreciar en el 
Plutón cJe Segovia y el de Sansón; en la zona 

occidental en el Batolito de Mandé y en los 

stocks del Cerro Frontino, Morro Gacho y 

Páramo de Frontino. La gran mayoría de es
tas fallas han sido interpretadas como cana

les, a través de los cuales ascendieron las so

luciones que originaron los actuales depósi
tos minerales. 

2.6.1.3. Fallas de Intrusión.- Son aquellas 
formadas por los esfuerzos causados 

por el magma intruyente. La mayoría se pue
de apreciar no lejos de los contactos con las 

rocas de caja. Son abundantes en las rocas 
encajantes del Batolito Antioqueño y aún 
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dentro de él. Las fallas de intrusión actuaron 

como canales por los cuales ascendieron vo

látiles ricos en sílice (FEININGER, T., et al. 

1972, p. 138). 

2.6.1.4. Fallas de rumbo.- Las principales 

características estructurales en el 

área son las fallas de rumbo, las cuales alcan

zan a tener cientos de kilómetros de exten

sión con amplios desplazamientos. Las fallas 
de rumbo, por lo general, tienen una notable 

expresión topográfica, marcada por profun

dos cañones, fáciles de cartografiar sobre fo
tografías aéreas, siendo menos evidentes so

bre el terreno. 

La edad relativa de las fallas de rum
bo, en muchos casos, puede determinarse 
por las relaciones del desplazamiento de las 

rocas que éstas afectan. 

En la zona oriental Feininger, T., et 
al., (1972), reconoció ocho fallas de rumbo 

mayores y ordenadas en un posible orden 
cronológico son: Nus, El Bagre, Otú, Jetudo, 

Cocorná Sur, Palestina, Mulato y Cimitarra; 

las fallas de Palestina, Cocorná Sur, El Mula

to y Jetudo se presentan en estructura de 

"cola de caballo". Las fallas de Nus y El Ba

gre están interru1npidas por !a de Otú y ésta 

es a su vez desplazada por la de Palestina. 

Feininger, T., (op. cit.), considera la de Cimi

tarra como la más joven. 

La zona central del departamento se 

encuentra cortada de sur a norte por la Falla 

de Romeral, que tiene una gran área de in

fluencia. La zona de Falla de Romeral está 

compuesta por tres fallas paralelas a subpara

lelas, entrecruzándose en algunos sitios; éstas 

son la Falla de Sabanalarga, Romeral y San 

Jerónimo (GONZALEZ, H., 1976). 

Al norte Hall, R., et al. (1972), consi
dera la falla de Santa Rita como la continua

ción de Romeral. La Falla de Romeral en to
da su extensión presenta una zona de rocas 
cataclásticas cuyo espesor varía entre 

unos pocos metros y varios kilómetros 
(GONZALEZ, H., 1972). Sin mayor informa

ción la Falla de Espíritu Santo, a la altura de 
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Liborina, se desprende del Sistema Romeral 
en dirección N30°E, siguiendo en un gran 
tramo el cauce del río Cauca y pone en con
tacto rocas precámbricas en rocas .del Paleo
zoico. 

En la zona occidental la principal fa
lla es la de Munrindó, la cual afecta en forma 
longitudinal el Batolito de Mandé. La conti
nuidad de la Falla de Murindó al norte y sur 
y los desplazamientos apreciados en varios 
cuerpos sugieren que se trata de una gran fa
lla de rumbo (RAMIREZ, O., et al., 1979). 

3. BREVE RECUENTO DE LA

ACTIVIDAD IGNEA Y TECTONICA EN 

EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

Dada la gran importancia que tiene 
en el departamento la minería filoniana, la 
cual está (ntimamente relacionada con los 
procesos magmáticos y tectónicos, haremos 
un breve recuento de la actividad ígnea y 
tectónica en lo referente a Antioquia basada 
principalmente en estudios llevados a cabo 
por geólogos del I NG EOIV11 NAS. 

3.1. PRECAMBRICO Y PALEOZOICO 

No se reconoce propiamente un mag
matismo precámbrico y aunque se presentan 
algunas mineralizaciones en rocas de esta 
edad, las rocas precámbricas en Antioquia no 
presentan hasta el presente mucho interés 
metalogénico. Algunos cuerpos intrusivos 
metamorfoseados a néises de composición 
cuarzod ior (tica a cuarzomonzon ítica que 
han sido considerados de edad paleozoica, se 
distribuyen alrededor del 8atolito Antio
queño generalmente mostrando contactos fa
llados. 

3.2. MESOZOICO - CENOZOICO 

Barrero, D., et al. (19G9), consideran 
que la actividad ígnea en la Cordillera Cen
tral durante el Meso-Cenozoico se desarrolla 
en dos etapas: la primera asociada al solevan
tamiento de la Cordillera Central (Zona Cen
tral y Oriental) de edad Jura-triásica y la se
gunda denominada ciclo Geotectónico An-

dino caracterizada por una asociación 
volcano-plutónica de regiones orogénicas que 
se desarrolla desde el Cretáceo inferior hasta 
10s tiempos actuales. 

3.2.1. ACTIVIDAD IGNEA JURA-TRIASICA 

Situándose hacia las márgenes de la 
Cordillera Central, la actividad ígnea Jura
Triásica se manifiesta en cuerpos de rocas in
trusivas y efusivas de composición ácida a in
termedia que cortan meta sedimentos paleo
zoicos sedimentos marinos y continentales 
del J�ra-Triásico. Barrero, D., et al. 1969. 

De carácter ácido a intermedio, el 
plutonismo está representado por el Stock 
de Amagá, en el flanco occidental de la Cor
dillera Centi-al y los plutones dioríticos al 
oeste de Puerto Berrío (Segovia y San Lucas). 
Barrero, D. (1969), en base a estudios petro
gráficos de aureolas de contacto en áreas ve
cinas demuestra que estos cuerpos ígneos 
han sido emplazados a poca profundidad pe
ro a considerable temperatura. Las rocas va
rían en textura y composición pero presen
tan características petrográficas comunes y 
posiblemente relacionadas genéticamente 
(FEININGER, T., et al. 1972). Al sur del de
partamento se encuentra el Batolito de San
són el cual según una datación por el método 
K/ Ar (biotita) se considera de edad jurásica. 
Según González, H. (1976) (in ALVAREZ, 
1979), las variedades petrográficas más im
portantes son tonalitas, granodioritas y cuar
zodioritas (90%); dioritas, gabros y otros ti
pos de roca (10%). 

Al igual que las plutónicas, las rocas 
volcánicas ocupan zonas marginales de la 
Cordillera Central. En su gran mayoría son 
de composición riodacítica y se encuentran 
al W de Puerto Berrío. Localmente se presen
tan como silos en las formaciones Jurásicas. 

Posteriormente a la actividad ígnea 
Jura-triásica se produjo un fallamiento, de 
dirección predominante NW, fosilizado por 
la depositación de sedimentos cretáceos. Es
te fenómeno no es muy claro en Antioquia, 
sin embargo ejemplos de fallas pre-cretáceas 
fueron observados por Barrero, D. (19G9), al 
sur de Payandé en el departamento del To
lima. 
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3.2.2. CRETACEO 

La actividad (gnea cretácica se mani
fiesta en la zona central y occidental de la 
Cordillera Central. Se mencionan de este a 
oeste los siguientes cuerpos graníticos: Bato
lito Antioqueño, La Diorita de Pueblito y El 
Batolito de Sabanalarga. 

El Batolito Antioqueño, de composi
ción cuarzodiorítica, es el principal y mayor 
cuerpo plutónico del departamento; med i
ciones radiométricas, han dado edades entre 
58 y 80 m.a. (BOTERO, A., 1903). Es la ro
ca huésped de numerosos filones auríferos 
y es la más posible fuente de las soluciones 
hidrotermales que portaron la mineralización 
para enriquecer estos filones, además, la gran 
mayor(a de las corrientes que drenan el bato
lito son de gran significado en la minería alu
vial para oro. 

El Batolito de Sabanalarga ocupa una 
posición marginal con relación al cinturón de 
rocas metamórficas paleozoicas al occidente 
del Batolito Antioqueño. La Diorita de Pue
blito, al sur del anterior, se presenta en for
ma alargada y es de características similares 
(ALVAREZ, J ., 1979). 

El plutonismo continúa hacia el occi
dente, siempre fo�mando fajas paralelas al 
sentido general de las estructuras de la Cordi
llera Occidental. Los intrusivos de la Cordi
llera Occidental afectan rocas volcánicas y 
sedimentarias del Cretáceo y han sido data
dos como terciarios; se diferencian además 
de los de la Cordillera Central por su menor 
tamaño y una composición lig,namente dife
rente. Se destaca el Batol ito de Mandé que 
sirve de roca encajante a las mineralizaciones 
de cobre porfir ítico en las áreas de Pantanos, 
Pegadorcito y Murindó. Petrográficamente 
las rocas mineral izadas de este cuerpo son 
pórfidos cuarzodior íticos y cuarzodioritas 
porfir(ticas (GUARIN, G. y ALVAREZ, E., 

1977). 1 ntruye rocas volcánicas produciendo 

cornubianitas hacia los contactos. La Falla 
de Murindó con rumbo NW afecta el batoli
to y a ella posiblemente están asociados las 
mineralizaciones antes mencionadas 
(GUARIN, G. y ALVAREZ, E., 1977). La 

BOL. GEOL. VOL. 26, No. 3 

edad obtenida por K/Ar en biotita es de 34 
m.a. (BOTERO, A., 1975), que corresponde
al Oligoceno medio, sin embargo en otra da
tación (GOBEL, W., et al., 1979) obtuvo 47 
m.a. que corresponde al Eoceno medio. 

3.2.3. TERCIARIO 

Aunque Toussaint, J. y Restrepo, J. 
(197G), hacen notar la tendencia migratoria 
del plutonismo de este a oeste entre el Jura
Triásico y el Terciario superior, existen cuer
pos dioríticos emplazados en la parte central 
de la Cordillera Occidental con edades del 
Mioceno, como sucede con el Stock del Pára
mo de Frontino del cual Botero, A. (í9,'5) 
reporta una edad mínima de 11 m.a. edad 
ésta que podría asignarse del mismo modo, a 
toda una cadena de cuerpos de la misma cor
dillera, orientados N-S y de características 
composicionales semejantes. Entre éstos es
tán el Cerro de Frontino, La Horqueta y 
Morro Gacho, los cuales sirven de roca hués
ped a un gran número de filones auríferos y 
sulfuros básicos en su mayoría de rendimien
to económico y algunos de ellos en explota
ción; al sur de los anteriores están el Stock 
del Páramo de Urrao, El Plateado y los Fara
llones del Citará, intruyendo sedimentos cre
táceos del Grupo Cañasgordas. En la perife
ria de estos últimos cuerpos se ha desarrolla
do una minería incipiente explotando filones 
ricos en sulfuros básicos y en menor propor
ción auríferos. 

Una serie de cuerpos bosiformes, la
colitos, silos y diques alineados N-S se en
cuentran emplazados a lo largo de la zona de 
falla de Romeral. Según Scheibe, R. (1919) 
y Grosse, E. (1926), estos cuerpos, se han 
considerado como neoterciarios. Algunos de 
estos intruyen la Formación Amagá (Oligo
ceno) y otros llegan a afectar la Formación 
Cambia del Mioceno tardío. Aunque los aná
lisis radiométricos son bastante escasos, Me 
Donald (in: GONZALEZ, H., 1976), repor
ta edades radiométricas de 8 ± 0,9 m.a. y 
7 .8 ± 1 .O m.a. para una muestra de pórfido 
en la carretera Bolombolo - Albania. La aso
ciación de estos cuerpos con filones aurífe
ros se manifiesta en la región de Titirib í -
Fredonia y más al sur en la del río Conde. 
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Esta última posiblemente sería una continua
ción de las m·ineralizaciones de Marmato
Echand ía en el departamento de Caldas. 

4. BREVE BOSQUEJO DE LA

HISTORIA MINERA DE ANTIOQUIA 

La riqueza minera de Antioquia se 
basó principalmente en la minería del oro, 
cuya actividad se menciona desde las cróni
cas de los españoles. Numerosas son las re
ferencias históricas sobre los filones y aluvio
nes aur (feros de Antioquia y sobre el desa
rrollo de las explotaciones de algunos de sus 
distritos, sin embargo estas citas son frag
mentarias y de poca continuidad histórica. 
De las citas dadas por Restrepo, V. (1937) 
se deduce que una de las primeras explota
ciones auríferas establecidas en el país, fue la 
del Cerro de Buriticá (31) *, en las que el so
lo pago de las cuadrillas de soldados destina
dos a defenderla, costaba 300 libras de oro al 
año. Esta explotación declinó considerable
mente luego de la fundación de la ciudad de 
Medell (n en 1675 y de los descubrimientos 
de las minas de Santa Rosa de Oso (197) y 
(199). Don Juan del Cerro, en el informe al 
Virrey en 1730 (Restrepo, V., p. 27), decía 
que las minas estaban ya abandonadas en 
ese entonces. 

Al menos tan antigua como la explo
tación de Buriticá fue la de los aluviones de 
los ríos Cauca y Nech í en inmediaciones de 
los municipios de Cáceres, Caucasia y Zara
goza (zona oriental, distrito del Bajo Cauca y 
Nech í), donde en vista de las riquezas encon
tradas, Gaspar de Rodas fundó las ciudades 
de Cáceres y Zaragoza, centros de la minería 
aluvial en los siglos XVII y XVIII. Durante 
este tiempo se exploró buena parte del de
partamento por grupos de aventureros y de 
empresarios en busca de aluviones ricos. Se 
menciona así, la exploración de los rfos 
Grande, Chico, Guadalupe y Porce, que con
dujeron al descubrimiento de las ricas zonas 
mineras de Santa Rosa de Osos (197), San 
Pedro (96), Belmira (194), Entrerríos (192), 

al N de Medellín (zona central, distrito Bato
lito). 

• Los números entre paréntesis, citados en el tex
to, corresponden a los centros mineros que figu
ran en el Mapa Minero de Antioquía. 

Del mismo modo se exploró hacia el 
occidente, donde se habla de las grandes ri
quezas del Valle del Murrí (43) y hacia el sur 
donde se mencionan los aluviones del río Sa
maná (267). Esta actividad exploratoria con
dujo a grandes descubrimientos de aluviones 
auríferos en todo el departamento pero es 
sólo hacia 1800 cuando se tiene noticias de 
la explotación de minas de veta en Titirib í 
(87), Amaga y Santa Rosa de Osos 
(RESTREPO, V., op. cit). Sobre el número 
de minas existentes dice: "En 1797 se conta
ban cien reales de minas en Antioquia distri
buidas así: 20 en la Jurisdicción de Antio
quia, que comprendía a Santa Rosa, San Pe
dro y Anzá; 14 en la de Medell ín; 26 en la de 
Rionegro que comprendía a San Vicente, 
Concepción, Santo Domingo y Arma; Hi en 
la de Zaragoza; 17 en la de Cáceres y 7 en la 
de Remedios que comprendía a Yolornbó". 
De éstas, la mayoría se refieren a minas de 
aluvión o explotaciones en los afloramientos 
y zona meteorizada de algunos filones. 

Las minas de veta tuvieron un desa
rrollo significativo y luego de la introducción 
en 1820 del molino de pisones por el señor 
Moore, T., en la mina Luis Brand, en el área 
de Santa Rosa de Osos (197). A este primer 
molino siguieron rápidamente otros, difun
diéndose su uso por toda la provincia de An
tioquia. El reemplazo de las partes de acero 
por madera, no se hizo esperar dando lugar a 
la versión que se conoce como el Molino An
tioqueño (Figs. 2, 3). A diferencia del moli
no californiano, éste se fabrica en madera 
excepto los cuerpos moledores (pisones y da
dos), siendo su capacidad de molienda me
nor que el primero, pero muy apropiado pa
ra zonas agrestes de difícil acceso y abundan
tes en madera como era en ese entonces la 
provincia de Antioquia. Entre las primeras 
minas que utilizaron molinos de pisones se 
cuentan: La Clara (181 ); La Vetilla (159), 
San Jorge (154), en Amalfi, Bolivia (157), 
Cristales (157), y San Nicolás (157), en Re
medios; La Trinidad, Cruces etc. (197), en 
Santa Rosa de Osos; El Zancudo, Otra mi
na (87), en Titiribí; El Criadero (239), en 
Concepción; Purima (258) en Sonsón. En 
las figuras 4 a 7 se puede observar la renuen
·cia del beneficio de Au y Ag utilizando este 

tipo de molino. 
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El desarrollo de la minería filoniana 
continuó durante todo el siglo X IX, hacién
dose más intensa en la segunda mitad, sin 
embargo, la importancia de la explotación 
aluvial se mantuvo, calculando Restrepo, V., 

a finales de siglo, que 2/3 partes de la pro
ducción de oro en Antioquia provenía de los 
aluviones. Durante este siglo la principal mi
na de veta fue El Zancudo en Titiribí (87), la 
cual alcanzó gran desarrollo en las primeras 

FIG. 2. Molino de arrastre accionado con agua. 
Típico en el beneficio de Au y Ag en la 

zona occidental. 1- canalón; 2- gallera; 3- mano de 
piedra; 4- brazo; 5- rueda de madera accionada con 
agua a presión. 

FIG. 3. Molinos de pisones de madera (típico an-
tioqueño). Se usa en la minería semi me

canizada (Agrominera El Cerro-Distrito Minero del 
Centro, zona occidental). 
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FIG. 4. Beneficio de Au y Ag utilizando el moli-
no de pisones (panorámica del molino de 

pisones accionado por la rueda de madera de 
hidráulica. 

FIG. 5. Beneficio de Au y Ag utilizando el moli
no pisones (antioqueño!. Vista de dos 

baterías de tres pisones con canalón de madera 
para cada u na. 

FIG. 6. Beneficio de Au y Ag utilizando el moli-
no de pisones (antioqueño). Proceso de 

lavado de los canalones. Los pesados (agua) se 
recogen en bateas. 
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F IG. 7. Beneficio de Au y Ag utilizando el moli-
no de pisones (antioqueño). Detalle del 

oro concentrado en la batea. 

décadas para luego decaer y ser abandonada 

a mediados de siglo. En 1824 se decía que su 

producción total era de unas 1 .000 libras, 

(RESTREPO, V., 1937 p. 57). Otras minas 

importantes que se explotaron en ese siglo 

fueron El Silencio, Cristales, Bolivia y San 

Nicolás en el área de Segovia (157),(158), 

Manizales en San Roque (218); San Rafael 
en el Municipio de Andes (71 ). 

En 1858 se estableció en Medell (n un 

laboratorio por parte de los hermanos Vicen

te y Pastor Restrepo, para fundir y ensayar 

el oro de las minas de Antioquia. Este fue se

guido por otros dos laboratorios en 1880 y 

1881 dirigidos por el señor Jenaro Gutiérrez 

y por los hermanos Ospina respectivamente. 

La separadón electro! ítica del oro y plata se 

puso en práctica en 1885 por Pastor Res

trepo. 

Todos estos adelantos tecnológicos y 

cientmcos en nuestro medio, impulsaron 

aún más la rniner(a filoniana dando confiabi

lidad a las ventas de metales, que en lo suce

sivo se hicieron mediante previo ensayo. 

A finales de siglo pasado operó la pri

mera draga, traída al país por una compañi"a 

francesa, en el río Nech(. Luego de algunos 

ensayos, esta operación se canceló definitiva

mente en 1888 por lo inadecuado de la dra

ga, dadas las condiciones del río y sus aluvio

nes. 

Datos de producción de oro anterio

res al siglo XX son muy escasos e inciertos. 

Restrepo, V. (p. 73), reconociendo la difi

cultad de obtención y la aproximación de los 

datos, da los siguientes: 

"Producto de las minas de Antioquia en me

tales preciosos" 

En la segunda mitad del 

siglo XVI 

Durante el siglo XVII 

Durante el siglo XV 111

De 1801 a 1890 

$ 10.000.000 

50.000.000 

64.000.000 

1 '.37 .000.000 

El valor está dado en pesos españoles 

de ocho reales para los tiempos coloniales y 

de peso legal o peso fuerte para épocas pos

teriores. 

Durante los primeros veinte años del 

presente siglo, la producción nacional de oro 

fue en aumento, obteniéndose una medida 

anual de 5,723 toneladas (McGREEVEY, in: 

LOPEZ y ARANGO, 1977). En este lapso se 
continuó el impulso de fines del siglo pasado 

y la minería aurífera proliferó en todo el de

partamento. Se consolidaron las empresas 

explotadoras de los aluviones del río Nech í y 

de las minas de Segovia - Rerned ios. En el 

primer caso, la compañía Orville Dredging 

Co. inició la explotación de los aluviones del 

corregimiento de Pato (municipio de Zarago

za, 135), explotación ésta que se continuó 

aguas abajo por una nueva empresa la Pato 

Consolidated Gold Dredging Ltda., explota

dora de la cuenca de Nech í hasta 1974. 

En el caso de las minas de Segovia y 

Remedios, diversas compañías inglesas se su

cedieron en su explotación desde mediados 

del siglo XIX, hasta constituirse en 1911 la 

compañía The Frontino and Bolivia Gold 

Mining Company Limited la cual continuó 

y amplió la explotación, especialmente en la 
mina El Silencio. 

En este período se nota un incipien

te interés de los capitales europeos y nortea

mericanos por la minería en el país y espe

cialmente por el oro. La revista Engeneering 

and Mining Journal en enero 8 de 1910, hace 
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notar el interés de los explotadores nortea
mericanos por los placeres auríferos y el co
bre, mientras que los ingleses se orientaban 
hacia los filones y los alemanes y franceses 
buscaban, su lugar ante las expectativas mi
neras que se abr(an al capital internacional. 

La legislación minera era considerada 
bastante liberal, prueba de ellos es el decreto 
presidencial de septiembre 21 de 1909 de
clarando libre de impuestos la exportación 
de metales. 

Además de las dos grandes explota
ciones citadas anteriormente, se desarrolla
ron otras de menor capacidad, generalmente 
con aporte de capital extranjero. Entre las 
explotaciones aluviales se mencionan las mi
nas de Guadalupe, la Clara (174) en el río 
Parce, San Benigno y Vallecitos (147) en 
Anorí y la mina El Topacio en el río Cacerí 
(128). 

Durante el primer período de la post
guerra (1919/21 - 1929), la producción na
cional cae desde un promedio de 8,928 tone
ladas, en 1919/21 a 4.248 toneladas en 
1929 decreciendo a una tasa anual de 7 ,9% 
(LOPEZ y ARANGO, 1977). Fue éste, un 
período de recesión en la minería, logrando 
sobrevivir las explotaciones mayores o las 
de b'ajos costos de explotación y altos teno
res en sus minerales. 

De enero 1931 a 1942, debido prin
cipalmente en el aumento del precio interna
cional del oro, la producción nacional pasó 
de 4.248 toneladas a 20.404 toneladas. Fue 
esta década floreciente para la minería antio
queña, multiplicándose las pequeñas y me
dianas explotaciones, principalmente aur ífe
ras, en todo el departamento. En esta década 
se inició la explotación de la mina Berlín 
( 11 O), la cual se continuó hasta 1946 cuando 
la compañía canadiense que en _ese entonces 
la trabajaba, abandonó la operación debido 
probablemente a agotamiento de las reservas. 

Se crea, también en este período, la 
Asociación Colombiana de l\r.ineros en Mede-
11 ín, entidad de carácter gremial que aglutinó 
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rápidamente gran número de afiliados y tra
baja actualmente por el desarrollo de la in
dustria minera. 

Se realizaron además los estudios pa
ra la instalación de una gran planta metalúr
gica que tratara los concentrados de sulfuros, 
subproducto de la minería filoniana, en miras 
a un aprovechamiento integral del material 
filoniano. Fruto de ello es el censo minero 
de los años 36 al 41, considerado como gran 
fuente de información actual de muchas mi
nas abandonadas. 

Las condiciones de precios y costos 
de explotación fueron cambiando lentamen
te, reconociéndose un nuevo período de 
1942 a 1971/72, en el cual el precio interna
cional estable (35 dólares la onza troy), la 
inflación y el alza interna de costos llevan a 
un descenso en la producción interna de oro, 
lo que implica una disminución en la produc
ción nacional desde 20.404 toneladas en 
1941, hasta 5.896 toneladas en 1972 
(LOPEZ y ARANGO, 1977). Los transtor
nos de tipo poi ítico-social, originados por la 
violencia partidista alrededor de los años 50, 
también tuvieron una clara influencia negati
va en la producción aurífera. 

Numerosas minas fueron abandona
das y muchas empresas mineras pequeñas se 
declararon en quiebra en este período. Las 
famosas minas de Berlín y El Zancudo sus
pendieron definitivamente sus trabajos a 
mediados de la década del 40 y la compañía 
Frontino Gold IVíines concentró su explota
ción en la rnina El Silencio. 

Antioquia siempré ha sido el primer 
productor de oro del país, su participación 
en la producción nacional ha sido en este si
glo siempre superior al 50%, llegando hasta 
el 77 .8 % en 1956. Su producción se ha ba
sado principalmente en la de los municipios 
de Segovia y Zaragoza. El redescubrimiento 
de la región minera del bajo Cauca, hace que 
los municipios de Caucasia y Cáceres se unan 
a este Grupo. Estos municipios en 1976 pro
dujeron el 86% del oro antioqueño ( LOPEZ 
y ARANGO, 1977). 
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5. ZONA OCCIDENTAL

La mayor parte de este zona se locali
za en la Cordillera Occidental. El li'rnite 
oriental lo marca el río Cauca, al norte limita 
con el departamento de Córdoba y el I itoral 
de antioquia en el Caribe (Golfo de Urabá), 
al occidente con el departamento del Chocó 
y al sur con el de Risaralda (Fig. 8). 

El relieve de la zona es bastante fuer
te, destacándose ciertas porciones más altas 
en forma de páramos, ,norros y farallones 
entre los cuales sobresalen: los Farallones de 
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FIG. 8. Ocurrencias minerales en la zona occidental del departamento de Antioquia. 
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en el Golfo de Urabá, a nivel del río A trato 

al occidente y a nivel del río Cauca al oriente. 

El clima varía entre frío y cálido; el invierno 

está marcado por la época de lluvias, acen

tuándose durante los meses de abril, mayo, 

septiembre, octubre y noviembre con un 

período de verano relativamente corto. La 
parte más occidental de la zona se encuentra 

cubierta por vegetación de tipo selvático. El 

drenaje está controlado por los ríos Cauca, 

Atrato y sus afluentes. 

La población en un alto porcentaje 

se localiza en la parte central y sureste de la 

zona. Las principales poblaciones que a su 

vez hacen de cabecera municipal, son: Tur

bo, Dabeiba, Frontino, Cañasgordas, Santa 

Fe de Antioquia, Urrao, Bol(var y Andes. 
Las vías de comunicación son deficientes y 

presentan problemas en épocas lluviosas. Al

gunas poblaciones poseen pista de aterriza

je de uso restringido y por demás esporádico. 

Según la similitud en las caracter(sti

cas genéticas, mineralógicas y litológicas de 
los diferentes depósitos minerales que se en

cuentran en la zona se divide ésta en distritos 

mineros a saber: 

a. Distrito Minero del Centro. 

b. Distrito Minero de Mandé.

c. Distrito Minero de Dabeiba.

d. Distrito Minero del Suroeste.

e. Distrito Minero de Urabá.
f. Distrito Minero del Cauca.

5.1. DISTRITO MINERO DEL CENTRO 

Lo conforman los municipios de 

Abriaqu í, Caicedo y las partes orientales de 
Frontino y Urrao. 

Los depósitos minerales están bási

camente representados por mineralizaciones 

filonianas de sulfuros con oro y plata empla

zados en rocas dioríticas y volcano-sedimen

tarias del Grupo Cañasgordas (Mapa Geológi
co de Antioquia, INGEüMINAS, 1979). 

La minería se concentra principal

mente hacia la periferia de los stocks dior íti

cos de Morro Pelado, Morro Gacho, Morro 
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de Urrao o Páramo de Frontino y en la 
aureola de contacto que forman esÜ>s con 
rocas sedimentarias de la Formación Pende

risco. Esta actividad coloca al distrito en un 

lugar de privilegio en la zona en cuanto a 
producción aurífera se refiere. 

La mineralización macroscópicamen

te reconocida, en orden de abundancia, está 

constituida por: pirita, calcopirita, arsenopi

rita, pirrotita, esfalerita, galena, plata y oro. 

La ganga predominante es cuarzo y calcita se 

encuentra en menor proporción. Genética
mente no existen dudas de que la gran mayo

ría de las mineralizaciones están íntimarr en

te relacionadas con las intrusiones diori ·:as 

terciarias y por consiguiente se puede pensar 

en una época metalogenética que podría ubi

carse en el Terciario superior o más reciente. 

La gran mayoría de las mineraliza
ciones se presentan en filones simples, com

puestos o ramificados, con espesores que 
oscilan entre unos cuantos centímetros y un 

metro ( El Cerro, 35); la longitud conocida va 
desde unas decenas de metros a algunos kiló

metros. De frecuente afloramiento en super

ficie, estos filones presentan una dirección 

predominante E-W y buzamientos fuertes 

usualmente al sur. Otra característica de 

ellos es la estructura en rosario con variacio
nes considerables en el espesor y pequeños 
desplazamientos producidos por fallas nor

males. 

En el área del stock de Morro Gacho 

(34) y la Horqueta (39), se observa local

mente estructura en "cola de caballo" como 
resultado del cambio en la roca de caja. En

general, se aprecia la rarnificación y la estruc

tura brechoide al pasar los filones de la roca 

ígnea a la serie sedimentaria.

Ejemplo de estas últimas se localizan 

en algunas mineralizaciones del Alto Pizarra 

(33) (El Porvenir, Timotea y San Cutis), y en 

la periferai del stock de Morro Gacho (34)

(El Volado, San Antonio, El Duque, Apucar

co). 
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5.1.1. AREA DEL CERRO (35), (37), (38) 

Se localiza al sur de la población de 

Frontino y comprende el stock de El Cerro y 

áreas adyacentes (Figs. 9 y 10). 

De antiguo conocimiento, las minera

lizaciones de esta área se comenzaron a ex

plotar a mediados del siglo pasado. 

En 1852 la compañi'a inglesa Fronti

no and Bolivia Gold Mines, adquirió los dere

chos de explotación de la mina El Cerro o 

San Diego (35), la más famosa y rica de la re

gión. Desde ese entonces, la mina ha sido tra

bajada en forma intermitente por varios pro

pietarios, alcanzando un gran desarrollo en la 

década del 30 con la compañía inglesa The 

Carmen Valley Gold Mine Ltda. 

A partir de 1976 y hasta la fecha, la 

mina ha sido explotada por la compañía 

Agrorninera El Cerro con métodos de trabajo 

semimecanizados. 

Existen además en cercanías de la mi

na, cerca de 20 explotaciones rudimentarias 

sobre filones paralelos trabajados en varios 

niveles con diferentes nombres. 

FIG. 9. Localización de los filones explotados 
para Au y Ag en el Cerro Morro- P.e lado 

al sur de Frontino Distrito Minero del Centro (zona 
occidental). 1- Mina del Toribio; 2- La Loaiza; 3-
Las Hebras; 4- La Rica; 5- Quitasueño ( La Ceci); 6-
La Aguja de los Pobres; 7- El Hoyo. 

La mineralización está relacionada 

con procesos hidrotermales de temperatura 

media, predominantemente, a lo largo de fi

suras con dirección E-W buzantes al sur, 

constituyendo filones de cuarzo lechoso con 

sulfuros, entre los que se pueden distinguir 

macroscópicamente pirita, calcopirita y oro 

libre. Localmente se observa bornita, calco

cina, pirrotita (Mina El Gurupera) (35), y en 

algunas venas corno ocurre en la mina La 

Aguja de los Pobres (35) la mineralización 

está representada por molibdenita y oro en 

ganga de calcita (Anexo 1). 

El filón principal está compuesto por 

3 venas de 3, 6 y 8 cm de espesor en un 

"cajón", cuyo espesor oscila entre 30 cm y 

1 m. Los respaldos son de diorita de grano 

grueso con algunos desarrollos pegmati'ticos. 

El transporte, lo mismo que el arran

que y el beneficio del mineral es semi mecani

zado. Las reservas calculadas por la compa

ñía Mingetec en 1977 fueron de 18.000 ton 

de mineral aurífero con un tenor de 19 gr/ton. 

La producción en el año de 1977 alcanzó a 

22.5 libras de oro. Cabe anotar que la com

pañía ha empezado el beneficio de concen

trados de sulfuros de cobre, plomo y zinc. 

FIG. 10. Ubicación de la mina Quitasueño (La 
Ceci). 1: Diorita hornbléndica; S: Arenis

cas y calizas (Grupo Cañasgordas). 
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Hacia las cabeceras del río Ca rauta, 
unos 18 km al suroeste de Frontino, se loca
lizan varias minas abandonadas algunas de las 
cuales son ocasionalmente explotadas. Al 
igual que las de El Cerro, tuvieron su apogeo 
en la década del 30 siendo definitivamente 
abandonadas hacia los años 50. Se mencio
nan aquí las minas La Fortuna, El Rollo, San 
Francisco, El Rocío, El Santiago y El 
Ca imán entre otras (37). 

Los filones tienen dirección E-W con 
ligeras variaciones. Presentan buzamientos 
fuertes generalmente hacia el sur y localmen
te verticales. Su espesor es de 60 cm. 

La mineralización reconocida ma
croscópicamente es: pirita, arsenopirita, cal
copirita, bornita y galena, la ganga es de 
cuarzo y calcita en menor proporción; la ro
ca de caja es diorítica, presentando local
mente intensa piritización. Los tenores re
portados en informes de la Planta Metalúr
gica y del I NG EOM I NAS oscilan entre los 5 
y 35 gramos de oro por tonelada. No se tiene 
información sobre la producción y reservas 
en esta área. 

En la quebrada Piedras al noroeste de 
Abriaqu í se conocen algunos filones que fue
ron trabajados desde el siglo pasado con equi
pos rudimentarios. Suspendida en 1950, la 
explotación se reanudó en 1977 en la mina 
Piedras (38), sobre un filón de dirección 
N70

°

W y buzando 60
° 

al SW. 

La mineralización macroscópicamen
te reconocida es: pirita gruesa y menuda, cal
copirita, bornita y galena en poca cantidad, 
la ganga está constituida por cuarzo y calcita. 
El tenor de filón es de 24,0 gr/ton. de oro y 
valores mayores para la plata. El cobre alcan
za el 1 % pero no se beneficia actualmente. 
No se tienen datos sobre reservas, sólo se co
noce la producción aproximada en 1978 que 
fue de 22 libras. 

5.1.2. AREA DE MORRO GACHO (34) 

Al noreste de Abriaqu í en la perife
ria del intrusivo de Morro Gacho y al norte 
de éste, se encuentran numerosas mineraliza-
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ciones que fueron explotadas hasta 1950 y 
que en los últimos años se han reactivado 
parcialmente. 

Al noroeste del intrusivo, hacia las 
cabeceras de la quebrada Santa Teresa, se 
ubican las minas El Socorro, La Petaca, San
ta Elena, La Magdalena, Romperropa entre 
otras (34), que explotaban filones encajados 
en el stock de l\iiorro Gacho. 

Hacia la cota 1950 y en la misma 
cuenca de la quebrada Santa Teresa se locali
zaron las minas de Sulema, San José, San 
Antonio, Montecristo y Los Anteojos (,ue 
trabajaron filones emplazados en las roe, de 
contacto, cornubianitas del intru,ivo. 

En el primer grupo sobresalió la mina 
El Socorro que según informe de la Planta 
Metalúrgica (1942) explotaban un filón E-W 
buzante al norte cuyo espesor alcanzaba los 
50 cm y tenores en oro y plata de 11 .5 gr /ton 
y o::l.3 gr/ton respectivamente. La minerali
zación reconocida es: pirita, calcopirita, pi
rrotina, bornita y blenda. Actualmente se en
cuentra en completo abandono y los socavo
nes derrumbados. 

En el segundo grupo no se distinguió 
ninguna mina en particular. De archivos del 
1 NG EOM I NAS se conoce que explotaron fi
lones de rumbo N60

°

W y buzamientos al 
norte, localmente verticales. El tenor en oro 
oscila entre 20 y 32 gr/ton. 

En el borde este y noreste del stock 
de Morro Gacho se tienen datos sobre algu
nas minas, especialmente en la aureola de 
contacto. En la vereda Media Cuesta se han 
tratado de revivir las antiguas minas de El 
Duque y El Abejorro (34). Un filón localiza
do cerca a los anteriores se destapó y trabajó 
parcialmente bajo el nombre de La Rosa. Su 
dirección es N30

°

W y se encuentra vertical. 
La mineralización observada es: pirita y cal
copirita principalmente en ganga de cuarzo. 
El tenor en base a un muestreo hacia la base 
del filón (primer nivel) es: 15 gr/ton de oro 
y 4 gr /ton de plata. 
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Otras minas en periodo de reactiva

ción son: Apucarco, El Zarcero, La Primave

ra o San Cutis (33) y Pizarro. Al norte de las 

anteriores, hacia la quebrada La Timotea, se 
conocen trabajos como: La Esperanza, El 

Por ven ir, El Guamo, Ti motea y La Unión. 

5.1. 3. AREA DEL MORRO DE URRAO O 

PARAMO DE FRONTINO 

(53 ), (54), (55), (57). 

Se encuentra localizada al norte de la 
población del mismo nombre y comprende 
un área aproximada de 80 km2 ; en ésta se re
conocen dos zonas en las que se realizaron 
algunos trabajos de exploración y explota

ción de oro y plata. La primera se localiza en 

la parte occidental del Morro, hacia las cabe

ceras de las quebradas Cajones y Magallanes 

y en ésta se hallaban las minas de Los Rusos, 

Caja de Oro y El Fierro, (53). 

MINA Au gr/ton 

Caja de oro 4.19 

Los Rusos 6.50 

El Fierro 6.50 

Ag/ton Zn 

345.66 13.33 
94.5 

ti 1.37 

Cu 

0.18 

2.01 

0.33 

TABLA 1. Valor promedio de algunas muestras to
madas por Wokittel ,  R. en las minerali

zaciones del Páramo de Urrao ( 1 nf. 1 055, 1954). 

La segunda se encuentra en la hoya 

de la quebrada La Honda de donde sólo tie

ne alguna información sobre las minas de El 

Diamante, La Lunareja (57) y El Zafiro 

(WOKITTEL, R., 1954). En informes de la 
Planta Metalúrgica (1942), se dice que se tra

taba de filones de cuarzo mineralizados con 
pirita, calcopirita, blenda, galena, oro y pla
ta. En la mina de La Lunareja se conoce que 

el filón tiene una dirección N85
°

E y vertical 

con un espesor considerable (12 a 30 m), pu
diéndose seguir en un tramo aproximado de 

5 km. 

Las minas aparentemente fueron 

abandonadas por problemas económicos ya 
que los tenores para los minerales de interés, 
oro y plata, eran relativamente bajos. 

Las investigaciones realizadas en la 
zona del Morro de Urrao son hasta el mamen-

to insuficientes para dar un concepto econó

mico .. Actualmente el INGEOMINAS realiza 

estudios encaminados al conocimiento de las 

mineralizaciones de cobre, plomo y zinc en 

mencionada área (55 y 54). 

Al norte del Morro de Urrao, hacia 

las cabeceras de la quebrada Mina Vieja, 
afluente del río Encarnación, se encuentra la 

mina La Clara o El Socorro (39). La minera

lización está asociada al stock de La Horque

ta que desde su descubrimiento en 1935 has
ta la fecha, ha sido trabajada en forma inter
mitente debido a problemas económicos de 
sus propietarios. En esta mina se explotaron 
tres filones conocidos como San Nicolás, La 

Cruzada y María Eugenia. 

La mineralización está dada princi

palmente por pirita, calcopirita, con cantida

des menores de galena y blenda; ocasional

mente se presentan arsenopiritas y pirrotita. 

El espesor promedio de los filones es de 

0.80 m y la ganga predominante es cuarzo. 

La dirección promedia es N75
°

W con buza

mientos fuertes al NE llegando en ocasiones 

a vertical. 

Las muestras colectadas en 1970 por 

geólogos del I NG EOM I NAS arrojaron los si

guientes resultados: 

Filón La Cascada 

Au: 1 47.6 gr/ton 
PbO: 0.65 % 

Filón Maria Eugenia 

A-g: 1 65,60gr/ton OJO: 1.0% 
Zn : 4,70 % As= 11.43 % 

Au:45,66gr/ton Ag:252,40gr/ton CuO�7.25¾ 
PbO = 0,05 % ZnO = 0,22 % As = 3 , 07% 

En la visita llevada a cabo en marzo 

de 1978 se estaba explorando un filón en la 

cota 3.080 m; éste tiene dirección N50
°

W y

buzamiento 75
°
E, con un espesor de 0,60 m.

La mineralización reconocida es en 
orden de abundancia: pirita, calcopirita, ar
senopirita y pirrotita. Se observaron pátinas 
de malaquita. 

El análisis por Absorción Atómica de 

una muestra de este filón dio los siguientes 

resultados: 
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Au 31,66gr/ton; 
Ag � 57 gr/ton; 
Cu 0,61 % 
Pb 0,15 % 
Zn 0,22 % 

5.1.4. OTRA MINERIA 

Existen en el distrito muchas mine

ralizaciones locales sobre las cuales se ha de

sarrollado una minería esporádica y por de

más rudimentaria. Por estas características, 

que implican a su vez un pobre conocimien

to de ellas, no se consideran en este trabajo 

como áreas mineralizadas espec(ficas pero 

merecen mención como mineralizaciones ais
ladas. Se consideran aquí las cabeceras de la 

quebrada El Tambor, Municipio de Caicedo 

donde se explotaban las minas El Tambor, El 

Carmen, La Cor.ipañ ía, Piedras Blancas, Los 

Indios, Pontón, La Diego y Montañita (59), 

La Nocosca (56). La mineralización según in

forme de La Planta Metalúrgica, 1942, 
consistía en pirita y blenda en ganga de 

cuarzo. La dirección del filón es N20
°

W y 
vertical. 

Actualmente sólo se encuentra en ex

plotación la mina Cara de Perro (60), que 

consiste en un filón mineralizado con pirita, 

calcopirita y pirrotita, oro y plata en ganga 

de cuarzo y una dirección E-V,/ con buza

mientos desde verticales hasta 65
° 

E· local-
º

, 

mente buza 70 al oeste. 

La mineralización está asociada a una 

roca diorítica que intruye rocas sedimenta

rias en la Formación Penderisco. 

Muestras provenientes de esta mine

ralización tomadas durante las labores de 

IGM Au Ag 
Cu 

Gr/ton Gr/ton % 

165018 1.600 580 0.02 

165019 33 34 0.02 
165020 47 28 0.04 
165021 17 48 0.32 

campo de este proyecto dieron los siguientes 

resultados: 

Se mencionan además explotaciones 

de oro filoniano en las cabeceras del río Pa

bón, tributario del Penderisco; donde se de

sarrolló una antigua miner(a. Las minas se 

conocieron bajo los nombres de: La Ampa

ro, La Consuelo, La Unión, Montenegro y La 

Doris (64), (65), La Esperanza (50) y Onta

rio (51), en el bajo Penderisco. 

Es de anotar qu•� los concentrados de 

sulfuros provenientes del beneficio de los fi

lones, no son recuperados salvo el caso de la 

mina El Cerro o San Diego. 

La minería aluvial del distrito se en
cuentra restringida a las cuencas de los ríos 

Pabón y Herradura donde ocasionalmente se 

realizan trabajos de barequeo. 

5.1.5. DEPOSITOS MINERALES 

NO METALICOS 

Actualmente poco conocidos y de es

casa importancia económica, los recursos mi

nerales no metálicos del distrito están repre

sentados por calizas, materiales de construc

ción y arcillas. 

5.1.5.1. Calizas.- Al occidente de Frontino 

(27), se encuentran rocas calcáreas 

que han sido explotadas regularmente por 

gentes de la región para la obtención de cal 

agrícola. Al oeste de Urrao se conoce una 

minería sobre estas rocas que se explotó bajo 

el nombre de Caleras de Río Abajo (52), lo

calizadas sobre el río Penderisco, unos 

Zn Pb 
MUESTRA 

% % 

1.60 0.32 concentrado 

0.32 0.14 "colas" 

0.44 0.12 Filón (techo) 

20.60 0,06 Filón (base) 

TABLA 2. Análisis por absorción atómica mina El Carmen (Caicedo) 
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350 m arriba de la desembocadura del río 

Orobugo. Los estratos calcáreos explotados 

hacen parte del Miembro Nutibara de la For
mación Penderisco, los cuales se pueden se

guir en el rumbo por un gran tramo gracias a 

su continuidad. 

5. 1.5.2. Materiales de construcción.- En la 

vía Frontino-Nutibara existen varias 
canteras de donde se extrae material para 

afirmado de carreteras. El material, utilizado 

en rellenos de terraplén y agregado para hor

migón, se extrae del aluvión de los ríos 

Herradura, Pabón, Penderisco y algunos 

afluentes mayores. 

5. 1.5.3. Arcillas.- Corno resultado de la me-

teorización de algunas rocas del 

Miembro Urrao que hace parte de la Forma

ción Penderisco, se forman arcillas las cuales 

son parcialmente utilizadas para la fabrica

ción de ladrillos a pequeña escala. Las explo

taciones se localizan en los alrededores de la 

población de Frontino. 

5.2. DISTRITO MINERO DE MANDE 

Localizado al oeste de la zona, com

prende la parte más occidental de los muni

cipios de Dabeiba, Frontino, Urrao y en su 
totalidad al de Murindó. Los I ímites norte y 

sur los tiene con el Departamento del Chocó. 

Aún cuando no posee en la actuali

dad una minería propiamente dicha sí reviste 

gran interés por cuanto en este distrito se lo

calizan dos grandes prospectos para cobre. 

Debido a las precarias condiciones de 

acceso y problemas de orden público que allí 

se presentan, no fue posible visitar los indici
cios mineros de que se tiene noticia. 

La información que aquí se da, está 

basada en su totalidad en informes y mapas 

elaborados por geólogos del Instituto duran

te el estudio geolégico y geoqu ímico a escala 

regional y detallada de la Cordillera Occiden

tal. 

Hasta el momento los principales re
cursos minerales están asociados al Batolito 

de Mandé (Mapa Geológico de Antioquia) y 

son denominados prospectos de cobre porfí

dico de Pantanos-Pegadorcito y rv1urindó. En 

menor proporción se encuentra, oro, plata y 

sulfuros básicos en manifestaciones filonia

nas asociadas tanto a rocas volcano-sedimen
tarias como intrusivas dioríticas. En los alu

viones de los principales ríos se ha explotado 

oro y platino en pequeña escala. 

5.2.1. PROSPECTO PANTANOS -

PEGADORCITO (17) 

Localizado al oeste de los municipios 

de Frontino y Dabeiba en la pendiente oeste, 

extremo noroeste de la Cordillera Occiden
tal. El acceso por tierra es algo complicado y 

demorado; partiendo de Frontino se llega al 

Alto de Cuevas en carro, luego a lomo de 

mula al caserío La Blanquita; de esta locali

dad a pie se llega al área de Pantanos en dos 

días (RAMIREZ, O. et al., 1979). 

El depósito fue detectado en el año 

de 1970, por geólogos del INGEOMINAS, 
Regional Medell ín, durante los trabajos de 
geología y geoquímica regional en la Cordi

llera Occidental. 

La mineralización de cobre se en

cuentra asociada a pequeños cuerpos de pór

fido dacítico que cortan la cuarzodiorita del 

Batolito de Mandé, el cual intruye rocas 

volcano-sedimentarias del Grupo Cañasgor

das. La mineralización ocurre diseminada y 

asociada a fracturas y planos de cizalladura, 

observándose un aumento hacia las zonas de 

mayor fracturamiento. Localmente se apre
cian filones de cuarzo hasta de 60 cm mine

ralizados con pirita y calcopirita. 

Los sulfuros primarios constituyen 

en promedio el 1 % del volumen de la roca 

siendo en orden de abundancia pirita, cal
copirita, bornita y magnetita con trazas de 

molibdenita. Como minerales secundarios se 

presentan malaquita, crisocola y azurita 
(RAMIREZ, O. et al., 1979). 

Uno de los mayores rasgos estructu
rales lo constituye la falla de Murindó-Ampa
rradó. La mayoría de las rocas del área se en-
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cuentran fracturadas variando en intensidad 
de mayor a menor grado. (RAMIREZ, O. 
et al., 1979). 

En el área realizaron varios perfiles 
geológicos y geoqu(rnicos en dirección este-
0este. Se colectaron muestras de sedimentos 
activos, finos sefeccionados de batea, roca y 
suelos, con los siguientes resultados para co
bre (RAMIREZ, O. et al., 1979): 

En roca 
Finos seleccionados 
Concentrados 
Suelos 

500 a 3.000 pprn * 
5 a 2 .000 pprn 

10 a 5.000 pprn 
5 a 2 .000 pprn 

5.2.2. PROSPECTO MURINDO (16). 

Del informe sobre la geología y geo
qu írnica de los prospectos de cobre porfídi
co en el área de Murindó, escrito por Gilber
to Guar ín C. y Eduardo Alvarez G. en 1977, 
se puede extractar lo siguiente: 

El área estudiada se encuentra en el 
1 írnite departamental del Chocó y Antioquia. 
El acceso se puede hacer por vía terrestre 
desde Medell ín en tres días, otros medios de 
transporte son el aéreo y el fluvial por los 
ríos A trato y Murindó. 

Durante los trabajos de geología y 
geoqu írnica a escala regional fue detectada el 
área de IVlurindó corno anómala para cobre, 
posteriormente explorada y dividida en tres 
sectores de interés: La Rica, Jara petó y Tá
paros estos dos últimos localizados en el De
partamento del Chocó. La lito:ogía está re
presentada por rocas ígneas rnáficas, dioritas 
y gabros, los cuales están intruidos por el Ba
tolito de Mandé de composición cuarzodiorí
tica principalmente. Localmente se presen
tan en el área, pórfidos dacíticos y andesíti
cos en cuerpos tabulares intruyendo la cuar
zodiorita. 

La mineralización reconocida en el 
área estudiada es de tipo hipogénico siendo 
los minerales primarios en orden de abun
dancia: pirita, calcopirita y rara vez bornita 
y rnolibdenita; malaquita, como mineral se
cundario, se encuentra rellenando fracturas. 
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El mayor porcentaje de los minerales de co
.bre se ha encontrado asociado a la cuarzo
diorita y al pórfido cuarzodiorítico del Bato
lito de Mandé. La alteración es de tipo potá
sico, sericítico y propil ítico, siendo el primer 
y último tipo los más desarrollados. 

El rasgo estructural de mayor impor
tancia, y que según Guarín G. y Alvarez E. 
está íntirnamente relacionado con la minera
lización, es la Falla de Murindó que afecta el 
Batolito de Mandé longitudinalmente. 

Luego de haber llevado a cabo estu
dios de geología, geoqu írnica y geofísica, los 
trabajos exploratorios fueron suspendidos en 
1976 debido a problemas de orden público 
en la zona y hasta el momento no se tienen 
noticias sobre el futuro de este prospecto. 

5.2.3. OTRA MINERIA 

Sin mayor detalle se pueden mencio
nar en el distrito las siguientes ocurrencias 
minerales: 

En la parte baja del río Murrí (42), 
(43), minería aluvial para oro y plati
no. 

Aluviones del río Acaidó (4o), (47), 
se reportan filones mineralizados y 
aluviones auríferos. 

En los alrededores del caserío Vegaez 
se menciona lá mina de filón La 
Adriadne (45). 

En la parte baja del río Arqu ía se han 
explotado aluviones platiníferos (44). 

Hacia la parte alta del río Nendó se 
encuentran filones y aluviones aurífe
ros (47a), (48), (49). 

Se mencionan además los aluviones 
auríferos del río Penderisco (41) y 
ríos Carauta y Chaquenodá (23), 
(25). 

Los depósitos cuaternarios, a los cua
les están asociados el oro y el platino, están 
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constituidos, en su mayor parte, por cantos 

de diorita, gabro, basalto, andesita, shales, 

chert y cuarzo; esporádicamente se encuen
tran rodados de piroxenita (ESCORCE, E., 
1971 ). 

5.3. DISTRITO MINERO DE DABEIBA 

Se encuentra localizado al noroeste 

de la zona; lo conforman los municipios de 

Dabeiba, Uramita, Mutatá y la parte occiden
tal del Municipio de ltuango. La red hidro

gráfica está representada por los ríos Sucio, 

Urama, Amparradó, Tasidó, Quiparadó, Mu

tata y Chibuga. Un alto porcentaje del terri
torio se encuentra cubierto por vegetación 
espesa; las v(as de comunicación en este dis
trito son relativamente escasas y se encuen

tran en mal estado. Los principales recursos 

minerales son metálicos y de secundaria im
portancia los no metálicos representados por 
calcáreos y de construcción. Dentro de los 
depósitos metálicos merecen mención el co
bre en el paraje de Nudillales (12), Río Julio 

(20), (22), Río Negro (19), Chamurro (24), 
Cuprecia y La Francia (19), manganeso en 
Vallecí (10) y El Duende (11 ), oro y plata 

asociados a sulfuros básicos en zonas aleda

ñas a los ríos Amparradó (9), (18), Urama 
(28), (29) y Peque (30). oro aluvial en los al
rededores de Mutatá-Pavarandó (8). 

5.3.1. MINA NUDILLALES (12). 

Depósito de cobre localizado 8.5 km 
al noroeste de Dabeiba, en los alrededores 

del paraje Choromandó-Cerrazón. Los estu
dios preliminares fueron realizados por la 
compañía minera Soliden de Colombia en 
colaboración con la Soliden Gruvacktiebolag 
de Suecia, entre 1961 y 1963. 

Los estudios consistieron en mapeo 
geológico, geofísica y perforaciones. De las 
investigaciones realizadas por la compañ (a 
Soliden de Colombia (1963) y su similar de 
Suecia se extractó lo siguiente: la litología 

está constituida por rocas ígneas dioríticas 
de grano medio en contacto con rocas volcá

nicas extrusivas. Las primeras albergan una 
mineralización diseminada y rellenando pe

queñas fracturas, representada por calcocina, 

bornita, tenorita, calcopirita, pirita, molib

denita y trazas de hematita y magnetita; la 

azurita y malaquita son mineralizada la dio
rita se encuentra localmente epidotizada y 
carbonatada. Se presenta una zona de en
riquecimiento supergénico de forma lenti
cular aparentemente de pequeña extensión. 

En el área se perforaron 16 pozos 

previos a una etapa de explotación que se lle

vó a cabo tanto en forma subterránea como 
a cielo abierto. Todos estos trabajos demos

traron que la mineralización del área era bas

tante pobre, con valores de 0,3 % de cobre 

para la zona de oxidación, 0,2 % de cobre en 

la zona primaria y 1,2 % en la.zona de sulfu
ros enriquecidos (supergénica). Las reservas 
calculadas como posibles fueron del orden 

de las 300.000 toneladas de mineral con un 
contenido de cobre de 1,2%. 

Durante algún tiempo este depósito 
fue explotado sin llegar a tener un mayor de
sarrollo, a partir de 1979 la explotación y el 

beneficio fueron dejados de lado por aspec
tos económicos y técnicos. 

5.3.2. PROSPECTO RIO JULIO (20) 

Al igual que el anterior, la mineraliza
ción de río Julio fue investigada por la com
pañía Soliden Minera de Colombia (1932) en 
colaboración con la Boliden Gruvachtie

bolag de Suecia, entre 1962 y 1963. Del tra

bajo de la mencionada compañía se resume 
lo siguiente: 

El prospecto comprende una minera

lización localizada sobre ambas márgenes del 
río Julio, 20 km al suroeste de Dabeiba. La 
región es montañosa y cubierta por espesa 

selva, el acceso por tierra es difícil debido a 

las condiciones precarias de los caminos y 

trochas existentes. 

En el área de río Julio se encuentran 
tres tipos de mineralización: en orden de im

portancia el primero está asociado a venas de 
cuarzo con Cu, Zn, Au y Ag; el segundo rela

cionado con venas que atraviesan la zona de 
oxidación en forma conjugada, con calcopiri

ta en abundante cantidad y un tercer tipo 
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con pirita diseminada. Tres sistemas de frac
turas se observan en la roca de caja los cuales 
se dice, están íntimamente relacionados con 
la mineralización. El principal está orientado 
NS y dos secundarios en sentido N70

°

W y 
N60

°

E. 

A continuación se dan los resultados 
de análisis químicos de muestras colectadas 
oor la Soliden Minera de Colombia. 

Are a Au gr/ton Ag gr/ton Cu Zn 
M

2 
% % 

·---

2.500 7, 1 8,2 1,2 1,9 
3.400 5,7 6,8 1,0 1,7 

TABLA 3. Análisis de Au, Ag
/ 

Cu, Zn, en el pros
pecto del r(o Julio 1932). 

Durante los estudios de la compañía 
arriba mencionada, en el área del río Julio y 
Murr( además de las descritas fueron recono
cidas varias mineralizaciones en filones de 
cuarzo con la presencia de cobre nativo (21 ), 
(22), (26). Se tiene conocimiento de haber 
existido una minería bastante precaria para 
oro, plata y cobre hacia las cabeceras del río 
Chaquenodá, en las minas de Cuprecia, La 
Francia y La Playa (19); cobre nativo fue en
contrado en algunos afloramientos de roca 
volcánica verde, basalto, en áreas aledañas al 
río Chumurro (24). 

5.3.3. AREA DE VALLECI 

Localizada en la margen derecha de 
la quebrada del mismo nombre cerca a su de
sembocadura en el río Sucio. Esta área en el 
Distrito reviste gran interés por las explota
ciones y manifestaciones de manganeso el 
cual viene a ser el segundo mineral en impor
tancia. 

Una parte de los estudios realizados 
en Vallecí estuvieron a cargo de la cornpañ ía 
Soliden Minera de Colombia S.A. (1964) en 
colaboración con su similar de Suecia; el es
tudio se basó en la cartografía geológica de 
la zona, apertura de trincheras y algunas per
foraciones con el fin de delimitar y cuantifi

car el depósito. 
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La litología está constituida por una 
secuencia volcano-sedimentaria en donde 
predominan aglomerados, tobas, brechas y 
lavas almohadilladas; en la parte alta afloran 
limolitas y areniscas, localmente con fósiles 
del Mioceno superior (Soliden Minera de Co
lombia, 1964); dentro de esta secuencia y 
asociado a horizontes de jaspe se encuentra 
el mineral de manganeso (braunita y/o piro
lusita), siendo reconocido en tres sitios: 

a. El Campamento. Localizado sobre la
quebrada Vallecí 200 m antes de su
desembocadura en el río Sucio; se re
conoció un cuerpo de tiO m de longi
tud por 20 m de ancho. En prof in
diciad fue cortado por dos pozos , 70
y90 m.

b. El Salto. Localizado 200 m al norte
del anterior, fue estudiado solamente
en superficie en una longitud de 70 y

1 O m de ancho.

c. El Mocho. Localizado 900 m al nor
te del anterior, se reconoció en una
longitud de 40 y 15 m de ancho en
superficie.

A continuación se dan los resultados 
de análisis químicos de algunas muestras co
lectadas por la compañía Soliden (1964). 

MINERAL BRUTO 

Mn SiO2 

30-31 41 

Mn 

54 

SiO2 

7 -8 

CONCENTRADO 

Fe s P% 

2 0.06 0.006 

En la actualidad la compañía Consor
cio Minero Colombiano explota el área del 
Campamento beneficiando el material que 
presenta más del 40%de Mn el cual se arran
ca a cielo abierto y se escoge a mano. La pro

ducción anual alcanza las 800 ton. Las reser
vas probadas de manganeso en el área estu
diada por la Boliden fueron del orden de 
16.000 toneladas de mineral, las cuales han 
sido completamente extraídas por el Consor

cio Minero y la Compañía Geominas. 
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IGM Mn 

117987R G-15000

117988R G- 5000

Ba 

15000 

15000 

Mg 

500 

500 

Ca 

700 

700 

Cu 

1000 

7000 

Sr 

2000 

300 

Cr 

20 

20 

Ni 

20 

15 

TABLA 4. Resultados del análisis espectrográfico de algunos elementos en dos muestras de roca del área de 
de Vallecí (El Campamento). 

NOTA : 1. Los resultados están dados en ppm. 
2. G Mayor que el valor indicado a continuación de la G. 

En áreas aledañas a Vallecí existen 
otras manifestaciones de manganeso entre las 
cuales sobresalen El Duende y El Ratón (11). 

En cuanto al origen del manganeso, 
se considera que los yacimientos y manifes
taciones tienen una paragénesis que los rela
ciona con aguas termales subterráneas, a tra
vés de rocas mangan (feras carbonatadas 

(STANTON, 1972, p. 459). No existe indi
cio alguno de la forma corno el manganeso se 
separó del material volcánico y menos sobre 
su concentración. Por cuanto el manganeso 

está confinado a pequeñas áreas elongadas 
de poco espesor, se puede pensar que la con
centración de éste por procesos volcánicos o 

a partir de rocas volcánicas no siendo éste un 

evento normal y continuo, sino que deman
dó condiciones especiales. Es importante te

ner en cuenta que la sola presencia de rocas 
volcánicas no es indicativo de acumulaciones 

de manganeso. 

5.3.4. OTRA MINERIA 

En el distrito, además del cobre y el 
manganeso existe una minería filoniana para 

oro y plata distribuida principalmente a lo 
largo del río Amparradó; de esta minería no 
se tiene información geológico-minera, uni
camente su ubicación aproximada y el nom
bre bajo el cual se puede distinguir. 

Hacia la desembocadura del río Am
parradó en el río Sucio se localizan las minas 

de El Palmar, La Linda, El Topacio, Monte
suma y Santa Sofía (9); hacia la parte alta 
del río Amparradó o Tuguridó se ubican La 

Recuperada, La Esperanza y Mico Grande 
(18), (19). Las mineralizaciones, según datos 

de la compañi'a Minera de Colombia (1964), 

están relacionadas a venas de cuarzo de di
rección NS que contienen pirita, calcopirita 

y bornita; el oro y la plata están asociados 
principalmente a la pirita, rara vez se encuen
tran con esfalerita. Las rocas de caja son dia
basas, basaltos, brechas y rocas sedimentarias 
areno-arcillosas del cretáceo (INGEOMINAS, 
1979). 

Hacia las cabeceras de la quebrada La 

Margarita 12 km N17
°

W de Dabeiba se en

cuentra una minería de vieja data. En la ac

tualidad se explota la mina La Trinidad (1::S), 

en tres frentes. 

La mineralización consiste en un fi

lón de cuarzo de 20-30 cm de espesor y di

rección N70
°

E buzando 70
°

SE; se distingue 

pirita en cubos, marcasita y calcopirita con 
oro y plata asociados. La roca de caja es una 
diorita en parte propilitizada, clorita y seri

cita, que parece ser continuación del intru

sivo de Nudillales. La mineralización aparen

temente está controlada por diaclasas, au
mentando en las zonas mas cizalladas de la 
roca de caja. Datos económicos de esta mi
ner(a se desconocen. En los alrededores de 
La Trinidad existieron las minas de: La V ír
gen, La Paleta, El Chorrón y El Vesubio que 
en la actualidad permanecen en total aban
dono. 

En áreas aledañas a la quebrada Los 
Monos, afluente derecho del río Sucio, se 

mencionan las minas de La Fortuna y Las 

Flores ( 14). No se tiene información sobre 

la forma de los depósitos ni sobre la asocia
ción mineral, solo se conoce que fueron ex

plotadas para oro. 

BOL. GEOL. VOL. 26, No. 3 

•



34 C. J. RODRIGUEZ - A. PERNET

5.3.5. PROSPECTO RIO SUCIO (8) 

Localizado a 240 km al NE de Mede-

11 ín; la parte norte la constituyen terrenos 

planos bordeados por el r (o Sucio entre Mu

tatá y Pavarandocito, la margen se caracteri

za por terrazas elevadas. Los estudios realiza

dos por el INGEUl'vllNAS - Naciones Unidas 

demostraron que existe un depósito auro

platin ífero poco profundo y de regular tama

ño el cual ha sido enriquecido por la erosión 

de antiguas terrazas de bajo grado. La evalua

ción de reservas en base a 60 pozos perfora

dos son de orden económico, pudiéndose 

aumentar con perforaciones adicionales. La 

composicón del material aluvial es la siguien

te: un 70% de rocas volcánicas, andesitas, 

dacitas y basaltos, 10 a 15% dioritas; 10 a 

15 % dioritas, sedimentos, calizas y chert. 

5.3.6. RECURSOS NO METALICOS. 

Los recursos de minerales no metáli

cos que se encuentran en el distrito de Da

beiba están representados por calizas y mate

riales de construcción. Estos se reconocen a 

nivel de afloramientos o manifestaciones y 

en rnuy pocos casos se han desarrollado 
explotaciones, aún rudimentarias, de estos 

materiales. Se tiene conocimiento de algunos 

afloramientos de calizas litográficas hacia la 

desembocadura del río Verde en el río Sucio 

(15), continuando.en dirección NW a partir 

de este punto. En general estas hacen parte 

de las rocas de la Formación Penderis

co, Miembro Nutibara (ALVAREZ, E. y 

GONZALEZ, H., 1978). Otras manifestacio

nes se encuentran hacia la parte alta del río 

Tasidó afluente derecho del río Sucio y en 

los estudios de exploración de la Boliden Mi

nera de Colombia (1964); en la zona de río 

Julio se menciona la presencia de rocas calcá

reas entre Vallec( y las cabeceras del río Tu

guridó. 

Los materiales de construcción, re

presentados por gravas, arenas y algunos ma
teriales finogranulares, se encuentran en el 

río Sucio formando extensos depósitos alu

viales a todo lo largo de sus riveras, acen

tuándose hacia la parte baja en la región de 
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Mutatá. Los yacimientos de rocas aptas para 

triturados y recebos son de amplia ocurren

cia, pero debido a su ubicación geográfica 

pierden interés. 

5.4. DISTRITO MINERO DEL SUROESTE 

Lo conforman los municipios de Sal

gar, Bol (var, Betania y Andes y está caracte

rizado por el alto índice de población y su 

importancia por la producción de café. La 

actividad agrícola ha competido favorable

mente con la minería a partir de la década 

del 50 debido al aumento del precio del café 

y de los insumos de la industria minera. 

Actualmente todos los antiguos trabajos ni

neros se encuentran en cornpleto aband. 10. 

5.4.1. DEPOSITOS MINERALES METALICOS 

Representados principalmente por 

sulfuros de cobre, hierro, plomo, zinc y an

timonio con oro y plata asociada en cuerpos 

vetiformes de cuarzo. De origen hidrotermal 

éstos se encuentran rellenando fracturas en 

rocas intrusivas d ior íticas y metamórficas de 

contacto. 

En el stock diorítico de El Plateado 
(67), localizado al oeste del municipio de 
Salgar, se hicieron algunos estudios de explo

ración y explotación para cobre, pero los re

sultados fueron económicamente negativos. 
Sobre este depósito se han argumentado po
sibilidades a partir de 1895, entre los que se 

cuentan en su orden el de Juan de la Cruz 

Posada, el de Roberto Arango en 1940 y fi

nalmente el de Gonzalo Bueno en 19b7. Se 

trata de un filón con rumbo N75
°

W, buzan

do 75
° 

al norte, localmente vertical con un 

espesor en la caja filoniana de 70 cm, este fi

lón fue trabajado en cuatro (4) niveles, en 

avance sobre el mismo. 

Durante la visita practicada en 1978, 

se tomaron muestras de canal de una zona 

mineralizada, localmente diseminada, los 

análisis arrojaron entre 1,6% y 2,4 % de co

bre. 

Asociados a este mismo stock existen 

una serie de filones de cuarzo que fueron ex

plotados individualmente para oro y plata, 
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en las minas de: Los Gavilanes, La Cruz, La 
Soledad, Gibraltar, El Siervo y Mina Vieja 
(66). 

Hacia el occidente del distrito, se tu
vo noticia de una antigua minería, relaciona
da con los cuerpos ígneos d ior íticos que con
forman los Farallones del Citará. Sin mayor 
detalle, se pueden mencionar los siguientes 
trabajos: 

En las cabeceras de la quebrada La 
Cascada, afluente del río Farallones 
existieron las minas La Culebra, La 
Cascada y Ricaurte (69). 

En cabeceras del río Tapartó se re
portan las minas Las Palomas, Zarza
gueta, La Clara, Santa Cruz y El Si
lencio (70). 

Al sur del municipio de Andes en las 
vertientes de los r(os Santa Rita y 
Santa Inés, afluentes del río San Juan 
estaban ubicadas las minas San Agus
tín, La Alianza, Santa Teresita, El 
Rocfo (71 ), El Cóndor, El Julio y La 

Soledad (72), El Dragón, La Tulia y 
La Misericordia (73). 

5.5. DISTRITO MINERO DE URABA

Comprende la zona conocida en An
tioquia con el mismo nombre. La economía 
de este vasto territorio está fincada principal
mente en la agricultura y la ganadería, sien
do la minería poco conocida. Las espectati
vas de hallar petróleo en la región de Urabá 
son grandes y la mayoría de los trabajos de 
exploración han sido encaminados a la hoya 
del rfo León y el bajo Atrato. 

Durante los trabajos exploratorios 
llevados a cabo por compañías petroleras se 
logró obtener información de 5 pozos, en 
donde se reporta la presencia de carbón a di
ferentes profundidades y que se transcriben 
del memorando (Oficio Técnico) No. 21 de 
1978, enviado por la sección de carbones del 
INGEOMINAS a esta regional. 

Pozo Turbo 1 (6) 

Localizado en las coordenadas: 

X = 1.356.434 
Y= 720.495 

En este pozo encontraron trazas de 
lignito en areniscas entre 350 y 375 pies. 

Pozo Urabá 1 (7) 

Localizado en las coordenadas: 

X= 1.339.471 
Y= 712.795 

Encontraron trazas de lignito a los 
1.925 pies. 

Pozo Piedrecitas (1) 

Localizado en las coordenadas: 

X = 1.435.057 
Y= 720.505 
(En el anticlinal de Zapata) 

Los datos fueron los siguientes: 
Entre 200 - 500 pies arcilla con lignito. 
Entre 500 - 1350 pies arcilla con carbón. 
Entre 1350 - 2450 pies 7 capas de carbón. 
Entre 2450 - 4000 pies 1 capa de carbón. 
Entre 4000 - 4780 pies 8 capas de carbón. 
Entre 4780 - 6100 pies 3 capas de carbón. 

Cabe anotar que en la información 
�xpuesta, no hay datos sobre los espesores 
de las capas encontradas y mucho menos so
bre la calidad de los carbones que las for
man. 

Pozo Necocl í (2) 

Localizado en las coordenadas: 

X = 1 .407.484 
Y= 703.294 

Encontraron argilita gris carbonosa a 
los 2250 pies. 
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Pozo Urabá (costa afuera) 

Localizado en las coordenadas: 

X= 1.420.762 
Y = 692.222 

En este pozo encontraron abundante 
lignito a 2800 pies, carbón con arcilla a 3000 
pies, abundante lignito a 4160 pies y carbón 
a 4200 pies. 

En 1975 una comisión del INGEO
MINAS que visitó el distrito de Urabá repor
tó la presencia de carbones en tres zonas: 

En la zona de Carepa (5), se localizan 
dos afloramientos cerca al caserío de Belen
cito, el primero consta de 2 capas de carbón 
de 0,40 y 0,50 m separados 3 m por arenis
cas y arcillolitas intercaladas, el segundo pre
senta tres capas de carbón, dos de éstas de 
0,60 m y la tercera de 0,25 m de espesor in
terestratificadas con arcillolitas. 

En la zona del río Currulao (4), sobre 
la quebrada Ho López, unos 2 km arriba de 

su desembocadura, afloran 2 capas de carbón 
de O, 15 y 1 m de espesor separadas por 
0,45 m de arcillolitas. 

En la zona del r(o Guadualito (3), so
bre la quebrada El Barro a 1 km de su de
sembocadura, afloran 3 capas delgadas de 
carbón. 

Referencia cu 1 CU 2 

Humedad % 6,83 7,79 
Cenizas % 28,10 4,47 
Azufre % 1,21 2,18 
Mat.Volátiles % 30,29 41,88 
Carbono fijo % 4,07 43,68 
Poder calorífico 3.890,06 7.306,48 
(cal/gr) 

TABLA 5. Análisis de carbones del área de Urabá. 

En las áreas de Currulao y Carepax, 
afloran varios mantos de carbón que actual
mente están siendo exploradas por la compa
ñ (a Carbones de Urabá y se denominan bajo 
los nombres de Prospecto La Ahuyamita y 

Prospecto Carepa respectivamente. 

En 1978 la compañía colombiana de 
tejidos, COL TEJER hizo un estudio por in
termedio del geólogo Ramiro Serna en la zo
na licitada por la Compañía Carbones de 
Urabá. Las muestras colectadas y analizadas 

dentro de este estudio arrojaron los resulta
dos que se muestran en la Tabla 5. 

La muestra CU 1 y CU 5 son turbas 
ligníticas de baja calidad y de difícil merca
deo. Las muestras CU-2, CU-3 y CU-4 son 
carbones de rango sub-bituminoso, poseen 

un buen potencial calorífico, relativamente 
bajos en cenizas, alto contenido de volátiles 
y aceptable contenido de azufre. 

Con los estudios hasta el momento 
realizados en el distrito esencialmente carbo

nífero, no se puede tener una idea clara so
bre la cuantificación y clasificación de los 

depósitos, pero por las manifestaciones en
contradas, el hecho de poseer características 
similares a otras cuencas carboníferas vecinas 
(Córdoba), mejor estudiadas se puede pensar 

en un apreciable potencial carbonífero. Se 
debe tener en cuenta que la localización de 
este distrito para atender el mercado exte
rior, es de privilegio. Sin dejar a un lado la 

CU 3 cu 4 CU 5 

9,80 3,56 3,59 
11,71 11,42 32,89 

0,89 1,20 0,61 
35,96 36;4o 30,10 
41,64 47,42 32,81 

5.769,54 6.279,20 4.128,54 

Observaciones : CU 1, 2 y 3 - Prospecto La Ahuyamita 

cu 4y 5 - Prospecto Carepa 
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precaria situación de orden público en que se 

vive, la carencia de material humano experto 
en minería y el estado lamentable de las vías 
de comunicación con el centro del departa
mento. 

Como materiales de construcción en 
el distrito se explotan en la actualidad las 
arenas de los r (os mayores, afluentes dere
chos del r(o León. Estos, al igual que en los 

demás distritos, se utilizan en las obras de in
fraestructura a nivel local. 

5.6. DISTRITO MINERO DEL CAUCA 

En base a la geología que presenta 
la cuenca del Cauca, este distrito ha sido to
mado en común para las zonas central y oc
cidental y está conformado por los munici
pios aledaños al río Cauca, desde Val paraíso 
y Santa Bárbara al sur hasta Sabanalarga y 

Peque al norte. Está caracterizado principal
mente por su compleja geología, producto 
de un tector.ismo intenso relacionado en to
da su extensión a la megafractura Romeral 

presentando rocas cataclásticas en zonas de 

espesor variable. 

La actividad minera del distrito está 
encaminada principalmente a la explotación 
del carbón, localizado en el miembro medio 

de la Formación Amagá (GONZALEZ, H., 
1976, p. 145), distribuida en 3 áreas a saber: 
área de Venecia - Fredonia (84), área de Titi
rib í (86) y el área de Amagá - Angelópolis 
(86), (89). 

En segundo lugar se ubican los calcá
reos distribuidos dentro de las rocas meta
mórficas paleozoicas en los 1 (mites entre los 
municipios de Abejorral, Montebello y Santa 
Bárbara (255). 

Explotaciones esporádicas de manga
neso se han llevado a cabo en las cercanías 
de Santa Bárbara (254). 

En los alrededores de Caramanta, 
Valpara(so y Támesis (río Conde), existió 
una miner (a encaminada a la explotación de 

filones aur(feros (75), caso similar se reporta 

en el municipio de Titiribí (87), Compañía 

Minera El Zancudo. Otras explotaciones se 
conocen, desde tiempos coloniales, en el mu

nicipio de Buriticá en la "andesita de duri
ticá" (31). 

La explotación de aluviones auríferos 
se lleva a cabo, a nivel de barequeo, en zonas 
aledañas al río Cauca. 

Materiales de construcción y arcillas 

se mencionan en Támesis (77), (78) y en 
Amagá (85), (88). Finalmente se pueden· 
mencionar esporádicas y pequeñas explota
ciones de yeso en la margen izquierda del río 
Cauca, municipios de Anzá y Concordia (61) 
y (68), como también manifestaciones de 
plomo y zinc en el corregimiento de Altami
ra, municipio de Betulia (62). 

5.6.1. RECURSOS MINERALES NO METALICOS 

Están representados principalmente 
por carbón, calcáreos y yeso en orden de im
portancia. 

5.6.1.1. Carbón.- El área carbonífera se ex-
tiende en una franja de o5 km que 

va desde Fredonia al sur hasta Sopetrán al 
norte. Un ramal paralelo se desprende a la 
altura de Venecia hasta los alrededores de 
Titirib( (PULIDO, O., et al., 1980). 

El conjunto de estratos de la Forma
c1on Amagá se compone en lo esencial de 
conglomerados, arcillolitas, shales, areniscas 
y mantos de carbón. El miembro medio, que 
se ha considerado como el productivo, se dis
tingue por la existencia de varios mantos de 
carbón con espesores que oscilan entre 
60 cm y 3,40 m. 

Generalmente estos se encuentran 
respaldados por arcillolitas grises, shales y 
areniscas, con algunas intercalaciones de sha
le_s carbonosas y arcillolitas. 

El número de mantos explotables 
var (a según las localidades reconociéndose 
hasta 5 mantos en el área de Amagá (86) y 
de 6 a 10 m en el área de Venecia • Titirib í 
(84), (86). La composición de estos carbones 
es bastante regular clasificándose general-
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mente corno sub-bituminoso según las nor

mas A.S.T.l'vl., su poder calorífico oscila en
tre 5000 - 7000 cal/gr. Localmente están 

afect¡idos por silos de composición andes íti

ca, productos de un volcanismo neoterciario 
que influye en su composición, obteniéndose 

en algunos casos carbones de tipo antracítico 
y coquizables. 

No se han realizado hasta el momen
to trabajos completos de evaluación de reser

vas a escala regional. Sin embargo, la explo

ración reciente llevada a cabo por el INGEO

l'vll NAS en el área de Fredonia - Venecia

La Albania (PULIDO, O. et al., H180) dio 

lugar para correlacionar los mantos encon

trados e indicar reservas. Asumiendo la con

tinuidad de los mantos en profundidad calcu

lan reservas inferidas del orden de los 100 

millones de toneladas siendo susceptibles de 

ser modificadas luego de la fase de prospec

ción con taladro de diamante. De otra parte, 
Durán, et al., 1979, p. 107 indican reservas 
para el área de Amagá en la siguiente forma: 

Reservas medidas 

Reservas indicadas 

Reservas inferidas 

19 .000 .000 de ton. 

9.000.000 de ton. 

14.000.000 de ton. 

La producción total de toda el área 

es de unas 600 .000 toneladas anuales, no se 

tienen datos estadísticos unificados, prove
niente de 23 minas distribuidas así: Amagá 17; 

Titiribí 3; Venecia 2; Fredonia 1. El princi

pal productor es la Compañía Industrial Hu

llera con un promedio diario de 700 ton. 

Este carbón es usado como fuente de 

energía, siendo utilizado por varias empresas 

industriales de Medell ín y del Valle del 

Cauca. 

Otros afloramientos de carbón se en

cuentran en el corregimiento de San José, 
municipio de Andes. Se presentan mantos de 

20 a 50 cm orientados N50
° 

E y N8
° 

E, con 

buzamientos al E de 80
° 

y 55
°

. De cuatro 

muestras colectadas en la quebrada San José 

y La Ciudad, el resultado del análisis qu ími

co se muestra en la Tabla 6. 

5.6. 1.2. Calcáreos.- · Los recursos calcáreos 
local izados en 1os I ímites entre los 

municipios de Santa Bárbara, Montebello y 

Abejorral (255), constituyen otro importan

te aporte del distrito. Más del 90 de éstos 

se utilizan en la industria del cemento siendo 

la fábrica de Cementos El Cairo quien proce

sa casi el total de la producción; ésta se en
cuentra ubicada 9 km al SE de la cabecera 

municipal de Santa Bárbara. La materia pri
ma es extraída de canteras vecinas con una 

producción anual de 600.000 ton. Según el 

1.C.P.C.1 la producción de Cementos El Cai

ro alcanzó las 400.000 toneladas en el año
1978 y de 460.000 en 1978.

Explotaciones menores y esporádicas 

de lentes calcáreos, se llevan a cabo en algu

nas áreas del distrito para la obtención de cal 
agrícola. 

5.6.1.3. Yeso.- Una pequeña explotación de 

yeso existe sobre ambas márgenes 

REFERE NCIA CJR 1006 CJR 1006A . CJR 1007 CJR 1007A 

Ciudad Aflor. San José 

Humedad residual b,20 5,90 

Cenizas 10,20 17,00 

Materias volátiles 58,10 48,40 

C Fijo 25,50 28,70 

Poder cal. cal/gr 5716 5182 

Azufre 1,05 3,88 
Indice hinchamiento o o 

TABLA 6. Análisis muestras de carbón del área de San José, Andes. 

I.C.P.C. Instituto Colombiano de Productores de Cemento.
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7,20 

2,30 

54,60 

35,90 

6389 

1,22 
o 

3,50 

3,60 

44,00 

43,90 

6345 

1, 19 
o
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de la quebrada Niverengo afluente izquierdo 
del ri'o Cauca al SE de la población de Anzá. 

El cuerpo es aparentemente de forma 
lenticular y dimensiones inciertas encajado 
en rocas volcánicas basálticas de la Forma
ción oarroso del Grupo Cañasgordas. Parale
la a la explotación se ha realizado una ·explo
ración en superficie, reconociendo este cuer
po en una longitud de 200 m con un espesor 
que oscila entre 2 y 3 m con una altura del 
techo igual a 25 m. 

Una explotación similar se reporta en 

el sitio llamado El Ventiadero (68), sobre la 
carretera Bolornbolo - Santa Fe, km 27, mu
nicipio de Concordia. 

Se colectaron muestras de yeso en 

cada una de las manifestaciones y los resulta
dos de los análisis fueron los siguientes: 

Referencia CJR-1017 

Localización Ventiadero 

SiO2 1,89 
Fe2 Q3 0,25 
Al2 Ü3 4,53 

l'vlgO 0,84 
SQ3 41,43 
CaSQ4 2H2 O (yeso) 89,07 

CJR-918 

Niverengo 

8,91 
0,16 
3,59 
0,47 

37,84 
81,36 

TABLA. 7 Análisis de muestras de yeso de las que

bradas Ventiadero y Niverengo. 

5.6.2. RECURSOS MINERALES METALICOS 

En la actualidad, de los minerales me
tálicos solo tiene importancia la explotación 
del oro en los aluviones del río Cauca y de 
áreas de Antioquia minería filoniana, donde 
se observan algunos trabajos rudimentarios. 
Otros minerales metálicos carecen de impor
tancia económica y su explotación, en mu

chos casos, es ocasional. 

5.6.2.1. Manganeso.- Durango J. (1978), re-
porta mineralizaciones de mangane

so haciendo parte del miembro volcánico de 
una formación volcánico-sedimentaria terrí

gena, en áreas aledañas al municipio de Santa 

Bárbara sobre las quebradas La Loma y Frías 
(254) HaÍI, R., et al. (1970), determinaron la
existencia de braunita y vernadita en 2 mues
tras de este material. La mineralización se
presenta en lentes de dirección NS o NNW
SSE, con fuerte buzamiento hacia el este y 
espesores de 3 a 8 m. La roca de caja es un 
jaspe arcilloso rojo dentro de una secuencia 
de espilitas y rocas volcánicas piroclásticas. 

El contenido de manganeso, en 
muestras de braunita, oscila entre 70 y 6ú % 
según los resultados de análisis publicados 
por Durango, J., sin embargo, Hall, R. et al, 
(1970), consideran que los cuerpos de tama

ño explotable son altamente silíceos con un 
tenor promedio por debajo del 30 ¾de man
ganeso. 

Sobre la génesis del manganeso Du
rango cita varios investigadores y concluye 

que el mineral de manganeso en este caso, 
tiene un origen volcano-sedimentario, y fue 
depositado en una cuenca geosincl inal a la 

que llegó como producto de exhalación vol
cánica submarina. Finalmente, cuantificando 
la zona mineralizada indica reservas del or
den de 80.000 toneladas de mineral de man
ganeso. 

5.6.2.2. O ro y Plata.- Aunque estos recursos 
alcanzaron una gran importancia en 

el distrito en diferentes épocas y localidades, 
en la actualidad no existe actividad minera 
encaminada a la explotación y beneficio de 
minerales auríferos y sólo se hacen intentos 
locales de reactivar algunos trabajos. 

ll/1erecen mención en el distrito tres 
áreas: Area de Caramanta - Támesis - Valpa

ra íso, Area de Buriticá y Area de Titiribí, 

como polos de la minería filoniana. La 
minería aluvial se ha desarrollado muy poco, 

generalmente- no ha pasado del ríivel de ba
requero, en aluviones del río Cauca y corrien
tes afluentes. l'vluchos de los antiguos traba

jos de Buriticá tuvieron características de 
trabajos de aluvión, derrumbando la zona 
meteorizada y lavando el material en canalo
nes naturales sobre el terreno. 

En el área de Jardín - Cara manta -

BOL. GEOL VOL. 26, No. 3 
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Támesis - Valparaíso (74), (75), (76), asocia
da a intrusiones neoterciarias se presenta una 
mineralización caracterizada por la relativa 
abundancia de galena, marmatita y otros sul
furos. Hoy en día todos los trabajos sobre es
ta mineralización se encuentran abandona
dos y derrumbados lo que impide su acceso. 
La observación de avances en las cabeceras 
de la quebrada Conde sugiere un rumbo pre
dominante de los filones E-W con leves varia
ciones al NW. Las ruinas de las plantas de be
neficio, especialmente en las minas Santa Ana 
y Encenillal (75), indican un alto grado de 
desarrollo de estos depósitos y sólo aquí fue 
posible observar restos de la mineralización 
en plaza. 

Por la carretera entre Val paraíso y 
Caramanta se observan una serie de socavo
nes derrumbados, restos de la antigua mine
ría de esta área (76), González, H. (1976), 
localiza las minas abandonadas de Yarumali
to, Frisolera, Sa'n Antonio, Carmel y La 
Bamba. 

Por su situación geográfica y por la 
litología del encajante, podría pensarse en 
todas estas mineralizaciones como una conti
nuación de las del área de Marmato y Echan
día al sur. 

En el área de Buriticá (31), (32), se 
reporta una de las explotaciones mineras más 
antiguas del departamento y del país. Restre
po V., (1937) citando crónicas coloniales, 
describe la minería desarrollada en el cerro 
de Buriticá como una de las más importan
tes, sino la más en los siglos XVI y XVII; sin 
embargo, no da información sobre la actitud 
de los filones y las características geológico
mineras de los trabajos. De las observaciones 
hechas durante las labores de campo del pre
sente estudio, se puede concluir que toda la 
antigua minería filoniana en esta área ha sido 
abandonada desde mucho tiempo atrás, es
tando los avances mineros completamente 
derrumbados. Especialmente hacia la parte 
alta del cerro La Centeno (31 ), se observan 
canalones de antiguos trabajos a cielo abier
to, supuestamente de la zona intemperizada 
de algunos filones. 

BOL. GEOL. VOL. 26, No. 3 

Venas de cuarzo lechoso y calcita 
con sulfuros de zinc y plomo (31 ), se repor
tan en las quebradas El Infierno, La Sargenta 
y La Mina. 

El Inventario Minero Nacional (HALL, 
R., et al., HJ76), entre 1964 y 1966 realizó 
investigaciones en esta área, llegando a la 
conclusión que la mineralización de la ande
sita de ouriticá presentaba un tenor abajo en 
sulfuros y por ende la recomendación de no 
efectuar trabajos adicionales, sin embargo, la 
frecuente presencia de sulfuros en toda el 
área considerada como una alteración hidro
termal, piritización, sugiere un ambiente fa
vorable para la concentración de cobr vio

otros metales básicos. 

La minería aluvial en el área, está res
tringida a la quebrada Tesorero (104) y al 
río Cauca en el trayecto entre la anterior 
quebrada y La Clara al norte (105). Esta ex
plotación se realiza en forma rudimentaria 
sin el auxilio de equipos mecánicos. 

Una gran minería se desarrolló al nor
te y este de Titirib í desde fines del siglo 
XV 111 cuando se descubrieron los depósitos, 
hasta la década del 40 en el presente siglo, 
cuando las minas fueron cerradas definitiva
mente. Durante el siglo X IX aunque no se 
trabajó en forma continua, las minas de Titi
rib í se constituyeron en una de las principa
les explotaciones auríferas de todo el país y 
de renombre universal. Las sociedades mine
ras de El Zancudo y Otra Mina explotaban 
los depósitos en el año 1914 ocupando unos 
mil hombres y utilizando 300 pisones para la 
molienda del mineral, además de hornos de 
calcinación, dado lo complejo del beneficio 
del mineral. 

Perry, R., (1914), (in: en GROSSE, 
E., 1926, p. 314), para el año 1914 da una 
producción valorada en $ 400.000 para la 
mina de la sociedad minera El Zancudo, 
comparable con la producción del distrito de 
Remedios en ese entonces. 

La mayor información geológico
minera sobre estos yacimientos está dada por 
Grosse, E. (1926) quien los considera ligados 
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al lacolito andesítico de Sierra Vetas y clasi

ficó según su ocurrencia en: impregnaciones 

en la andesita; yacimientos de contacto jun
to a la andesita; filones en rocas paleozoicas; 
filones capa entre estos últimos y el Tercia
rio carbonífero y como filones capa y ordi

narios en el Terciario carbonífero. 

Generalmente los filones citados son 

angostos, con factores de dilución mayores 

del 60%. La gran variedad de la mineraliza

ción es notable así como también cierta uni
formidad en el contenido de metales de los 
filones y la escasez de minerales de ganga. 

En orden decreciente se mencionan: 

pirita, blenda, arsenopirita, galena, jamesoni

ta, calcopirita, antimonita, bornita y cobre 

gris. El oro I ibre está I imitado a las partes al
tas de los yacimientos. Como ganga aparecen 

pequeñas cantidades de cuarzo y de carbona

tos. 

Grosse, E. (1926), anota una intensa 

alteración sericítica y propil ítica en la ande

sita del !acolito de Sierra Vetas, la más pro
bable fuente de la mineralización, a diferen

cia de otros cuerpos similares donde no se 

presenta alteración ni mineralización. Sin 

descartar la posible existencia de filones 

formados por soluciones ascendentes, este 

mismo autor conceptúa que el proceso pre

dominante fue el de soluciones descenden

tes, especialmente en el yacimiento de Altos 

Chorros - Otra Mina (87). 

La relativa abundancia de minerales 
de arsénico y antimonio, minerales de baja 
temperatura, dificultan la recuperación de 

oro y plata, considerándose que un 25% de 
estos valores se perdían en el beneficio. 

Siete kilómetros al W de Fredonia, al 

pie del Alto Osos, Grosse, E. (1926), men
ciona una explotación abandonada ya en 

1920, asociada a un cuerpo lacol ítico similar 

al de Sierra Vetas, andesita de la Mina. La 

mineralización se presentaba en enjambre y 

consist(a de oro libre, pirita, blenda, galena, 

cobre gris, proustita, calcita y magnetita. 

6. ZONA CENTRAL

Ocupa el centro del departamento y 
parte sur-central, comprendiendo los batoli
tos Antioqueño y de Sansón y una franja al 
occidente entre el Batol ito Antioqueño y el 
río Cauca (Fig. 11 ). 

Las rocas más abundantes son de tipo 
tonal ítico a cuarzodior ítico que constituyen 

los dos grandes batolitos mencionados. Es 

notoria por su estructura fallada, el área oc
cidental de la zona, donde se suceden una se

rie de franjas norte-sur, de terrenos que van 

desde el Paleozoico hasta el Terciario. Al sur

oeste de la zona, la Formación Cambia, Ter
ciario superior, está intruida por pórfidos 

dioríticos y dacíticos del Neoterciario. 

Terrenos paleozoicos sirven de sepa

rac1on a las distintas intrusiones batol íticas; 
alrededor de Montebello, en la parte central-

0este, rocas metamórficas de alto grado han 

sido correlacionadas con rocas del Complejo 

de Puqu í, consideradas precámbricas. 

El drenaje está controlado por los 
ríos Cauca y Magdalena, de dirección aproxi

mada NS al oeste y este de la zona respecti

vamente. Los afluentes del l\/1agdalena, entre 
los cuales se cuentan como principales los 

r(os Samaná Norte y Sur, el Nus y el Nare, 

erosionan activamente el flanco oriental de 

la Cordillera Central originándose el llamado 
frente de erosión del Magdalena (BOTERO, 

G., 1963, p. 27). 

La topografía es bastante quebrada 
con desniveles máximos que van desde los 

1000 hasta 2600 m aledañas a los ríos princi

pales se encuentran áreas planas. 

La zona central es la más poblada de 

las tres consideradas en este estudio, distin
guiéndose Medell ín como el principal centro 

de población además de los municipios de 

Rionegro, Cisneros, San Carlos, Sansón, 

Yolombó y Gómez Plata. 

Se reconocen en esta zona 3 distritos 

mineros: 
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F IG. 11. Ocurrencias minerales en la zona central del departamento de Antioquia . 

Distrito Batolito, abarcando todo el 

Batolito Antioqueño. 

Distrito de Sonsón, conformado por 

el batolito del mismo nombre y terrenos me

tamórficos. 

Distrito del Cauca, al occidente, for

mado por terrenos Paleozoicos a Cenozoicos 

en franjas separadas por fallas. Al sur com

prende terrenos terciarios. 
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6.1. DISTRITO BATOLITO 

Este distrito comprende todo el te

rreno que ocupa el intrusivo que geológica

mente es conocido corno 13atol ito Antioque

ño; este distrito viene a ser el más extenso 

de los distritos conside.ados en el departa

mento. 

Si bien la cantidad y riqueza de sus 

filones auríferos merece un estudio porme

norizado, tendiente a establecer la caracte-



RECURSOS MINERALES DE ANTIOOUIA 43 

rización sectorial de la mineralización y sus 

ínter-relaciones, las limitaciones propias de 
este trabajo y el carácter escaso y fragmenta
rio de la información bibliográfica disponi
ble, implica que no se consigne aquí buena 

parte de las caracter i'sticas de las áreas mine
ralizadas. La mayor fuente de consulta ha si
do el censo minero llevado a cabo por la 
Planta Metalúrgica Nacional a finales de la 
década del 30. Muchas de las minas censadas 
en ese entonces han sido abandonadas llegan
do hasta el punto de no reconocerse algunos 
trabajos en la actualidad. Basándose en la in
formación bibliográfica consultada y las ob
servaciones y trabajos propios de este pro
yecto, se dan más adelante algunas caracte
rísticas de la mineralización y de la actividad 
minera en los principales centros de explota
ción dentro del distri.to. El orden de esta pre
sentación no ob.edece a consideraciones eco
nómicas. 

La minería aluvial se desarrolla a ni
vel de barequeo en todo el distrito. Parte del 

0ro explotado en los aluviones del bajo Cau
ca y Nech í posiblemente proviene del lavado 
de filones del batolito. Un aporte importante 

se hace similarmente a los aluviones tercia
rios y cuaternarios de la parte oriental del 
departamento, explotados por barequeros 

(277). 

Además de la minería aurífera es po
sible citar dentro del batolito alguna explora

ción para bauxita en los Llanos de Cuivá 

(191) y un prospecto de cobre en La Ceja
asociado a anfibolitas (253).

6.1.1. AREA DE SANTA ROSA DE OSOS 

(197), (198) 

Alrededor del municipio de Santa 
Rosa de Osos y especialmente en la cuenca 
del río Guadalupe al SE de esw población, se 
desarrolló una actividad minera muy impor
tante cuyos comienzos se remontan a la épo
ca colonial. En la actualidad ésta se reduce al 
barequeo en los aluviones de los ríos Grande 
(192), Chico (196) (Fig. 12) Gtiadalupe 
(179) y sus afluentes. Toda la minrir i;-i �ubte
rránea ha sido abandonada, estando los anti

guos socavones derrumbados y en muchos 

FIG. 12. Aspecto de antiguas exploraciones alu
viales. Río Chico Distrito Bato lito zona 
central. 

casos absorbidos por el paisaje, siendo extre
madamente difícil localizar los viejos asenta
mientos de minas. 

Partiendo del censo minero efectua
do por la Planta 1\/ietalúrgica Nacional se pue
de observar que aunque numerosas y ricas, 
ninguna de estas minas adquirió un desarro
llo netamente superior a las demás. Las mi
nas más grandes generalmente, se desarrolla
ron en sitios donde se encontraban dos o 
más estructuras filonianas y en filones grue
sos. Sobresalieron Veta Vieja, Luis Brand, El 
Criadero y Catuchi (197), (198). La minera
lización consiste en pirita dominante, blenda 
y galena escasas y calcopirita ocasional. La 
zona meteorizada es particularmente rica en 
oro libre y en base a esto se establecieron va
rias explotaciones reportadas en el censo de 
1940. Aparentemente esta meteorización fue 
bastante profunda ya que se nombran mu
chos trabajos subterráneos donde el arranque 
se hacía a pico. Los filones cercanos a 
Hoyorrico (SE de Santa Rosa), muestran una 
dirección general NE y buzan al NW. En las 
otras no se puede señalar una marcada simili
tud en la actitud de los filones. 

La causa de abandono parece basarse 
en el empobrecimiento de los filones en la 
zona primaria, sin embargo, algunas minas se 
desarrollaron bastante en esta zona. Los me
dios de beneficio de mineral fueron siempre 
rudimentarios no superando los molinos ca

lifornianos y la cianuración por percolación. 
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6.1.2. AREA DE CAROLINA - GUADALUPE 6. 1 .3. AREA DE GOMEZ PLATA. 

Aquí se tuvo una minería histórica
mente menos floreciente que la del área de 
Santa Rosa de Osos pero a diferencia de 
aquella hoy en día se encuentran minas acti
vas y muchos trabajos antiguos se pueden 
aún visitar. 

Alrededor de Carolina no existe 
actualmente actividad minera. De la informa
ción disponible se puede observar que se ex
plotaron mineralizaciones en enjambre y ve
nas angostas de excepción de la mina La 
Unión (180), colindante con La Bramadora 
(181), cuya estructura, en ocasiones, se pre
sentaba en bandas en donde la argentita y 
otros sulfuros de baja temperatura eran fre
cuentes. 

La existencia de un episodio minera
lizante de baja temperatura se evidencia en 
esta área en las minas El Machete, El Oso, 
Azufra! y otras mineralizaciones (176) y 
(177), estudiadas por Oquendo, G., 1979. 
Este en su estudio identifica un tipo de 
mineralización filoniana en el área, carac
terizado por su alto contenido de estibina y 
en segundo orden pirita; se presenta además 
algo de arsenopirita y cantidades menores de 
oro y plata, metales que justificaron una pri
mera etapa de explotación. El aspecto de los 
filones es brechoide con espesores promedios 
de 1 m Y. formación en rosario, en general 
son subparalelas con una orientación global 
NW y buzamientos al S. La ganga está consti
tuida principalmente por cuarzo, encontrán
dose calcita en pequeñas cantidades. Ocurre 
en rocas del Batolito y de la Formación San 
Pablo del Cretáceo en las cuales se observa 
intensa si licificación asociada al proceso mi
neralizador. 

La minería en esta área se desarrolló 
inicialmente en base a la explotación de oro 
y plata. La presencia de antimonio que difi
culta el beneficio, y posiblemente el empo
brecimiento de los filones determinó su 
abandono temporal. El alza de los precios 
del antimonio han hecho últimamente renta
ble la explotación de este metal en las minas 
de El Machete, San Juan Nepomuceno y El 
Oso (176). 
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Al oeste y sur de la cabecera munici
pal se localizan una serie de filones que han 
sido explotados desde el siglo pasado. 

Encajados en el Batolito Antioqueño 
estos filones se caracterizan por su espesor 
variable aunque usualmente reducido y por 
un control estructural bastante importante 
siguiendo fallas de dirección general E-W 
subverticales y NNW 70 • 75

° 

S y N. 

Venas centimétricas mineralizadas 
esencialmente con pirita y calcopirita en gan
ga de cuarzo y conteniendo en cantidades 
menores galena y blenda, han sido explota• 
das en sus "cogollos" por su riqueza en oro 
libre. Vestigios de estos trabajos superficiales 
se observan en las vertientes de las quebradas 
Mocorongo, El Cojo, San Rafael y El Zancu
do entre otras (202). En los trabajos subte

rráneos estas venas pueden desaparecer hasta 

dejar visible sólo la fisura reconocible por su 
salbanda y/o manchas de oxidación de los 
sulfuros, o pueden ensancharse hasta un es
pesor de 3040 cm. Estos ensanchamientos 
están marcados generalmente, por la subd ivi
sión del filón, pudiéndose observar varias ve
nas gruesas (30-40 cm), entre roca de caja ci
zallada que conforman "cajas" filonianas de 
hasta 1,5 - 2,0 m. Espejos de falla y/o salban
da definen en estos casos los I imites de la 
"caja". 

No se observó ni se menciona asocia
ción de estos filones con rocas distintas a las 
del batolito, excepto la anotación hecha en 
un informe de la Planta Metalúrgica Nacio
nal, para la mina La Región (202), de que en 
el cerro del mismo nombre se encuentra un 
filón encajado en dique de roca básica con la 
cual, posiblemente, tenga relación genética. 

En los tramos angostos (0-1 O cm) la 
explotación se hace por avances subterráneos 
sobre el filón, en los de ensanches se trabaja 
en clavadas y tambores. La dilución en el pri
mer caso es siempre mayor del 90 % . 

La producción total en toda la zona 
no se conoce exactamente. Según el censo de 
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la Planta Metalúrgica Nacional se estimaba 
un valor total alrededor de 50.000 ton de 
mineral para los trabajos en ese entonces 
"recientes", faltando datos de algunas minas. 
Dado que la actividad minera en la zona no 
ha sido muy floreciente y que los recursos 
técnicos del siglo pasado no permitían la ex
tracción de grandes cantidades parece pru
dente afirmar que la extracción total en esta 

zona no ha sido mayor de 100.000 ton de 
mineral. 

6.1.4. AREA DE SAN ROQUE 

Está comprendida entre los ríos Nus 

y l\lare de norte a sur y entre la estación Ca

racol í y la cabecera municipal de San Roque 

de este a oeste, aproximadamente. Se hallan 

aqu ( numerosas mineralizaciones agrupadas 
principalmente alrededor de San Roque Cris
tales y en la margen derecha del río Nus. 

La actividad minera es muy antigua 
en esta región teniéndose noticias de la ex
plotación de algunas minas desde principios 
del siglo pasado y posiblemente antes. Las 
dos primeras décadas del presente siglo fue

ron muy promisorias y se desarrollaron va
rias minas, algunas de las cuales pudieron so

portar la época de recesión hasta llegar a la 
década del 30 donde se observó un nuevo 
impulso a la miner(a pol"·los precios del oro. 

Actualmente la minería filoniana en 
el área es muy reducida y de pequeña capa
cidad operativa. La mayoría de los trabajos 
se reducen al avance de gu (as en zonas de 
oxidación y recuperación de cuñas y/o blo

ques de antiguas explotaciones. Prácticamen
te todos los trabajos mineros de principios 
de siglo se encuentran derrumbados y son de 
dif(cil acceso, siendo las únicas referencias 
descriptivas de los filones, las que proporcio

nan el censo minero de la Planta Metalúrgica 

y Enrique lsaza W. en algunos trabajos publi

cados por la revista "Minería". 

Los filones tienen una dirección do
minante NE, presentándose local mente nu
merosas venas paralelas a subparalelas de las 
cuales abundan las citas en las fuentes con
sultadas. Una segunda dirección menos im-

portante es la NW, aparentemente no existen 
en esta dirección filones gruesos rellenos con 
cuarzo y sulfuros; sin embargo es notoria, en 
esta dirección, la extructura brechoide, el 
bandeamiento y drusas de cuarzo cristalino. 

La mineralización consiste de pirita 
dominante y en menor cantidad calcopirita. 
La galena es ocasional y a ella parece que va 
ligada la presencia de bonanzas en algunos fi
lones. El material de ganga es generalmente 
el cuarzo, sólo en dos minas (Malasia y 
Mechuda), (219), se reporta la presencia, 
también de feldespato. El oro libre era fre
cuente en los afloramientos, disminuyendo 
la riqueza del filón o de la vena al avanzar la 
explotación lo que obligaba el rápido aban

dono de los frentes. Aún cuando existieron 
explotaciones sobre filones potentes en al

gunas minas de esta área, tales como rv1alasia, 
Guaduales, El Caimán, Conejo, Topacio, Me
chuda, entre otras, la minería se basó en la 
explotación de las "agujas" (venas de menos 
de 20 cm), las que son muy numerosas en el 

área. Lo poco práctica de esta explotación es 
obvia al considerar la gran dilución que se 
tiene, por lo que esta operación sólo se pue
de efectuar en la zona rica y más fácil de ex
plotar. Ejemplos de este tipo de explotación 
pudieron observarse directamente en la mar
gen derecha del río Nus cerca a la estación 
de ferrocarril Guacharacas (204). 

La mineralización de los respaldos se 
menciona frecuentemente llegando en varios 
casos a su explotación en lugar de los filones 
o agujas propiamente dichos, mina La Co
lombia (222).

Diques andes íticos llamados "chu
rumbeles" en el vocabulario de la miner(a 

antioqueña, son cortados por los filones en 

muchas minas del área. 

El beneficio de los minerales se efec
tuaba por los métodos tradicionales de la vie

ja miner(a antioqueña, utilizando molinos 
antioqueños, cimbras, molinos de arrastre y 
eventualmente procesos de cianuración. 

La minería de aluviones se desarrolla, 
esencialmente a nivel de barequeo, en las co-
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rrientes más importantes durante los perío
dos secos del año. 

6.1.5. AREA DE YALI-YOLOMBO 

Sin ser tan extensa y rica como la mi
nería de San Roque, se reporta una buena 
actividad minera en esta área. Actualmente 
se pueden visitar algunos trabajos abandona
dos al SW de Yal ( y otros de reactivación de 
viejas minas. Tanto en los filones actualmen
te visitados como en los descritos en la bi
bliografía consultada, se manifiesta una clara 
agrupación de los rumbos en una dirección 
NE a semejanza del área de San Roque. 
Igualmente se presenta aquí una dirección 
NW como secundaria. 

La mineralización consiste en pirita 
dominante, calcopirita, arsenopirita y galena 
en menor cantidad y ocasionalmente blanda; 
la ganga es siempre cuarzo. El oro libre era 
frecuente en los afloramientos encontrándo
se luego asociado a los sulfuros. 

En los filones al SW de Yal( (167) se 
encuentra comúnmente cuarzo macrocrista
lino. Un filón conteniendo cristales de 15-20 
cm, dicen fue explotado en la quebrada Palo
negro. 

La estructura de los filones es fre
cuentemente lenticular con ensanchamiento 
y reducciones en el espesor de éstos. 

La minería aluvial se desarrolló am
pliamente en este distrito a principios Y me
diados del siglo concentrándose en los alu
viones del río San Bartolomé y sus afluentes. 
Merece mención la mina de San Andrés 
(168), situada al sur de Yal (. 

6.1.6. AREA DE SAN RAFAEL- SAN CARLOS 

Actualmente la minería filoniana ha 
desaparecido casi completamente en esta 
área. El trabajo en los aluviones, generalmen
te de berequeo, es ocasional, dependiendo 
principal mente de la sucesión de épocas de 
lluvia y de sequ (a. 

Minas que explotaban filones cuarzo
sos con sulfuros básicos, oro y plata, fueron 
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numerosas en el área, pero de las cuales no se 
puede dar testimonio actualmente por en
contrarse todos los trabajos derrumbados se
gún se constató en las labores de campo del 
presente estudio. De la información extraída 
del censo de la Planta Metalúrgica Nacional Y 
de un trabajo de Montes Sáenz, A. (1936), se 
pueden obtener las siguientes caracter (sticas 
generales de la mineralización filoniana en el 
área: 

Existen dos tipos de filones diferen
ciados por su composición, espesor y acti
tud. En primer lugar se tienen las venas o 
"agujas" de reducido espesor (hasta 20 cm), 
de rumbo general NS variable hasta NE, éstas 
se ensanchan y se angostan formando una es
tructura en "rosario" y son ricas en oro Y 
plata en los afloramientos. Contienen sulfu
ros de cobre, hierro, arsénico y plomo gene
ralmente y se encuentran en casi todas las 
minas de la región. En profundidad, el espe
sor y el tenor en oro tienden a reducirse. 

· Ocurren además filones propiamente 
dichos con espesores generalmente mayores 
de 50 'cm, de rumbo general N60°W, hasta 
EW; compuestos casi exclusivamente por 
cuarzo; estos filones son muy pobres en sul
furos y en oro. 

Es de resaltar el filón de la mina Las 
Camelias (278), cuyas características no con
cuerdan con la clasificación anterior; en efec
to, este filón bastante rico en sulfuros, oro Y 
plata, tiene rumbo EW y espesores que va
rían entre 40 y 150 cm. Su estructura es en 
"rosario". 

Se anota la observación de Montes, 
A. (1936), sobre la poca tecnificación de los 
métodos de molienda y beneficio de minera
les. A excepción de los de la mina Las Came
lias estos consistían de molinos antioqueños
(re�dimiento menor de 3/4 ton/pisón/d 1a, 
molinos de arrastre y ocasionalmente tan
ques de cianuración.

6.1.7. AREA DE CISNEROS- BARBOSA 

La minería aurífera ha sido abundan
te alrededor de estos municipios, según en 
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las referencias bibliográficas, pero actual
mente se encuentra casi completamente inac
tiva a no ser por las labores de barequeo en 
los ríos y quebradas y alguna explotación 
ocasional en afloramientos o trabajos anti
guos abandonados. 

Muy cerca a Cisneros, sobre la mar
gen derecha del río Nus se establecieron va
rias explotaciones desde principios de este si
glo. Es notoria en éstas la frecuencia de mi
neralizaciones en enjambre, de agujas panile
las de poca separación y en algunos casos la 
estructura bandeada. Su dirección general es 
NE y la mineralización es de pirita dominan
te y cantidades menores de calcopirita en 
una ganga de cuarzo. El oro se encuentra es
pecialmente en la zona de alteración de los 
respaldos asociado a los sulfuros o libre. 

l\lluchas de estas minas fueron traba
jadas a cielo abierto dadas las características 
de la mineralización y la profundidad de la 
meteorización de la rocq encajante. Actual
mente pueden observarse labores de este tipo 
sobre la margen derecha de la quebrada Gua
cas cerca a su desembocadura en el río Nus 
(220). 

De las pocas mineralizaciones obser
vadas directamente en esta área durante este 
trabajo, se menciona El Cadillo (204), sobre 
la margen izquierda del río Nus. La minerali
zación presenta abundante pirita, calcopirita 
y galena asociada a un dique de roca básica.' 

La minería de Barbosa se menciona 
desde épocas coloniales junto con la de otros 
municipios cercanos a Medell ín como muy 
importante, sin embargo actualmente, y aún 
en el censo de la Planta Metalúrgica, no figu
ra mucha actividad minera en esta área. En el 
censo antes citado figuran varias explotacio
nes sobre la margen izquierda del río Nus 
(224), (22ti) y vertiente derecha del río 
Grande. Actualmente abandonadas y de
rrumbadas, estas explotaciones seguían una 
dirección general NE y su mineralización era 
de pirita dominante, calcopirita y galena se-

cundaria, en ganga de cuarzo. 

Todas las tierras del área están actual
mente destinadas a la agricultura y ganade
ría, alcanzando precios muy elevados por su 
cercanía a Medellín. Esto sitúa a la mineri'a 
en·un segundo plano obstaculizando las labo
res de exploración y explotación. 

6.1.8. AREA DE SAN VICENTE 

La minería de oro y plata se desarro
lló principalmente en la vereda El Coral a 
unos 7 km al N-NW de la cabecera munici
pal. Aún cuando actualmente la casi totali

dad de las antiguas explotaciones están aba.n
donadas y derrumbadas, las observaciones 
hechas en las que operan hoy en día permi
ten determinar algunas características de la 
zona: 

La mineralización se presenta en filo
nes en enjambre sin dirección prefe
rencial en la orientación de las venas. 

La roca encajante (cuarzod iorita del 
batolito) presenta profunda meteori
zación y contiene suficiente cantidad 
de oro y plata, haciendo económica 
su explotación. 

En un sólo caso se habla de un filón 
de buen espesor (hasta 2 m) que no 
fue reconocido por estar derrumbada 
la antigua explotación, Mina El Coral 
(238) (Fig. 13).

FIG. 13. Entrada a la mina El Coral, municipio 
San Vicente (238). Nótese el grado de 

meteorización de la roca ígnea cuarzodiorítica y el 
rudimentario método de transporte del mineral. 
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De mapas del INGEOMINAS (1979) 
se mencionan en ese lugar las minas 
de La Manga, El Churumbela, Santa 
Lucía y San Antonio (24); Lleras 
Codazzi (1926), cita además en el 
municipio de San Vicente, La Espe
ranza y Chimborazo. 

La explotación aluvial se ha llevado a 
cabo en forma restringida e intermitente en 
los aluviones de la quebrada La Compañía. 

Ospina Tulio (In LLERAS, C.,1926), 
dice refiriéndose a algunos filones de San Vi
cente "su mérito es escaso, pero cuando es
tán relacionados con ciertos diques de felsita 
verde (Churumbela), la porción de oro y de 
pirita aumenta extraordinariamente dándoles 
un valor considerable". 

6.1.9. AREA DE CONCEPCION 

Tuvo gran importancia en tiempos de 
la colonia por la explotación de filones por 
mineros que preven (an de Copacabana, Bar
bosa, Rionegro y Medell ín. Se menciona las 
minas o filones de: La Vieja, Despensas, San 
Pedro, El Castillo, El Criadero, Trinidad, San 
Bartola, Palmichal, San Juan, Piedad, Re
mango, Remanguillo, Avila, El Matadero, 
Chonopio, Mondigu(, La Concha, Santa Ana 
y Las Mercedes (240), (241). 

A principios del presente siglo una 
compañía extranjera, presumiblemente ingle
sa, extraía ti libras de oro al mes en las minas 
de El Criadero y Trinidad. Ninguno de estos 
filones es hoy en día accesible, estando to
dos los socavones derrumbados y algunos 
absorbidos por el paisaje imposibilitando aún 
su ubicación sobre el terreno. En algunos 
descargues de la mina El Criadero se observa 
abundante cuarzo lechoso sin sulfuros. 

6.1.10. PROSPECTO DE COBRE DE 

LA CEJA (253) 

Encajados en anfibolitas, 4 km al sur 
de La Ceja, se encuentra una serie de filones 
y venas irregulares de espesor variable, mi
neralizados esencialmente con pirrotina, 
esfalerita, pirita y calcopirita, trazas de cal
cocina en ganga de cuarzo y calcita. 
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Estos filones han sido explotados es
porádicamente y estudiados por la Regional 
del Ministerio de Minas en Medell ín en los 
aspectos de explotación y beneficio. En la 
actualidad los trabajos se encuentran parali
zados. 

González, H. (197G, p. 376), anota 
que la asociación pirrotinapirita-calcopirita 
corresponde a un depósito hidrotermal de 
temperatura media (mesotermal) y considera 
este depósito probablemente relacionado 
con el Batolito Antioqueño del cual se obser
van algunas apófisis en ias cercanías. 

6.1.11. PROSPECTO DE CROMITA LAS 

PALMAS - SANTA ELENA (93) 

Asociado a una faja de serpentinita 
en el área de Santa Elena, 1 O km al SE de 
Medell ín se explotó un depósito podiforme 
de cromita, de escasa magnitud, el cual fue 
trabajado en tres frentes por la compañía 
Coltejer. El material de cremita era seleccio
nado a mano, no permitiéndose la ex plota
ción a gran escala por las características mis
_rnas del depósito. 

Encaminado al conocimiento de la 
ocurrencia de estos depósitos y su prospec
ción el INGEOl\11NAS adelanta actualmente 
un proyecto de investigación en diversos 
cuerpos ultramáficos de la Cordillera Cen
tral. 

6.1.12. MINERALES NO METALICOS 

Más restringidos en su localización 
que los r-,,inerales metálicos, los minerales no 
metálicos tienen gran importancia en el dis
trito y están representados principalmente 
por arcillas de diferentes tipos de acuerdo a 
su origen, propiedades químicas y físicas, a 
su composición mineralógica y a sus usos. 

6.1.12.1. Arcillas caoliníticas y refractarias.-

En el distrito se encuentran diver
sos tipos de arcillas producto de la meteori
zación "in situ" de las rocas del bato lito. Lo
calmente no se descarta el fenómeno de 
transporte en algunos depósitos. 
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Las arcillas comerciales del distrito, 
al igual que en otros, están restringidas a 
ciertas zonas determinadas no solamente por 
factores geológico-geográficos sino también 
por la condición que impone el uso de la 
tierra, determinando este último factor la 
pérdida de algunos depósitos por el elevado 
costo de las tierras. 

Los yacimientos de mayor importan
cia están localizados a 50 km al SE de rv1ede
ll ín en los alrededores de las poblaciones de 
La Unión (252) y El Carmen de Viboral. 
Suescún, D. et al. (1966, p. 38), los conside
ran como producto de alteración de una roca 
altamente feldespática dentro del Batolito 
Antioqueño, pero podría tratarse de la alte
ración de la roca normal del batolito(LOPEZ, 
J. In: GONZALEZ, H., 1976).

Actualmente existen varias explota
ciones sobresaliendo las de las compañías 
Erecos, Locería Colombiana S.A. y Sumicol. 
Datos totales de producción no fue posible 
obtener. Sin embargo, la compañía Erecos 
suministró los datos de composición química 
que se dan a continuación: 

Al2O3 
SiO2 
Fe2O3 
TiO2 
CaO 
MgO 
P.P.C. 

Carmen de Viboral 

30,2 - 33,8 
48,3 - 52,3 

1,2 - 2,0 
0,7 - 2,5 
0,5 - 0,9 

0,2 - 0,8 
12, 1 - 13,7 

La Unión 

33,6- 38,2 
45,2 -48,6 

0,5- 0,7 
0,5 - 1,7 
0,3 - 0,9 
0,1 - 0,5 

13,7. 15,3 

TABLA 8. Análisis Químicos de arcillas de La 
Unión y Carmen de Viboral. 

Una muestra (IGM-167107), tomada 
al sur de La Unión durante las labores de 
campo del proyecto, arrojó los siguientes re
sultados: 

Ali Ü3 
SiO2 
Fe2 Q3 
TiO2 
CaO 
MgO 
P.P.C.* 

* Pérdidas por calcinación

22,83 
67,28 

0,16 
0,23 
0,01 
0,13 
7,80 

% 

% 

% 
% 

% 

% 

% 

A diferencia de otras localidades, las 
arcillas del Carmen de Viboral se utilizan en 
la confección de vasijas y artículos artesana
les de amplio mercado a nivel departamental. 

6. 1. 12.2. Arcillas Baux íticas. - Llanos de Cui-
vá, aproximadamente a 80 km al 

N de 1v;edell(n, la meteorización y descom
posición de la roca del batolito ha dado co
rno resultado una arcilla laterítica de 1 a 4 m 
de espesor. Está constituida principalmente 
por caolín o metahalloysita con considerable 
cantidad de cuarzo determinado. Localmen
te se encuentran venillas con nódulos de gib
sita, Al (OHb, que alcanzan en promedio el 
5% del material arcilloso. 

Según Hall, R. et al. (1970) el análisis 
global estaría alrededor de los siguientes va
lores. 

SiO2 
AhÜ3 
Fe2 03 
TiO2 
H2O 
l\tin 

65,0¾(incluye cuarzo libre) 
18,0 

4,0 

1,5 
9,0 
O, 1 

El contenido de Ah Ü3 en las bauxi
tas es superior al 50 % por lo tanto, las arci
llas de los Llanos de Cuivá no merecen este 
nombre. La gibsita es un importante compo
nente de la bauxita, junto con la diaspora y 
la bohemita, pero en este caso sólo constitu
ye una pequeña parte (5%),del material areno
arcilloso en que se encuentra. 

De la separación de los nódulos de 
gibsita de sus acompañantes más finos, me
diante algún procedimiento económico y 
simple, se podría obtener la materia prima 
para la fabricación de sulfato de alúmina. 

6.2. DISTRITO DE SONSON 

Este distrito lo conforman los muni
cipios de Abejorral, Sonsón, Nariño y Arge
lia localizados en el extremo sur del departa
mento. Sus principales recursos minerales es
tán representados por oro, plata, calcáreos y 
arcillas. Localmente se explotan materiales 
de construcción. 
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El oro se encuentra generalmente en 
filones cuarzosos asociados a sulfuros y en 
aluviones dispersos en todo el distrito. Las 
principales mineralizaciones filonianas se en
cuentran asociadas al Batolito de Sonsón, a 
algunos cuerpos de rocas porfir íticas del Ter
ciario y en menor proporción a las rocas me
tamórficas paleozoicas. 

Los encajados en el batolito presen
tan una gran variedad y generalmente buen 
contenido de sulfuros con espesores que van 
desde unos cuantos cent (metros hasta 2 me
tros (Mina La Elvira, 262). Las minas fueron 
objeto de explotación hasta mediados del 
presente siglo y actualmente se encuentran 
en completo abandono e inaccesibilidad, lle
gando en algunos casos a ser absorbidas por 
la topografía actual, imposibilitando por en
de su localización. La mayor parte de la in
formación aqu ( consignada ha sido tomada 
del censo minero de la Planta Metalúrgica 
Nacional. 

Los aluviones aur(feros en el distrito 
son reconocidos desde mucho tiempo atrás, 
distinguiéndose los de los ríos Samaná, Arma 
y sus afluentes. 

Actualmente los recursos no metáli
cos son los que revisten mayor importancia 
en el distrito, tanto por su significado econó
mico como por la mano de obra utilizada. Se 
encuentran relacionados con las rocas meta
mórficas paleozoicas y con las facies más áci
das de los cuerpos intrusivos. 

Todos estos recursos se pueden agru
par en tres áreas de características geológicas 
más o menos definidas. Estas serían: el área 
de Sonsón-Argelia, el área de San Francisco 
y el área de Abejorral. 

6.2.1. AREA D E  SONSON-NARIÑO-ARGELIA 

Comprende todo el Batolito de Son
són y los intrusivos porfiríticos Terciarios 
aledaños a éste. 

La mineralización filoniana se locali
za preferencialmente hacia los contactos con 

tando una gran variedad y generalmente, 
buen contenido de sulfuros, con espesores 
que van desde unos cuantos centímetros has
ta 2 m (l\iina La Elvira, 262). La presencia 
local de estibina los relacionaría con proce
sos hidrotermales de baja temperatura(Mina 
San Vicente, 262). 

Al sureste de Nariño se mencionan al
gunas minas (Nechí, El Vergel, Las Mangas, 
266), que fueron trabajadas a cielo abierto 
en la zona de meteorización y posteriormen
te abandonadas en la década del 40. La mi
neralización en venas delgadas con estructura 
en enjambre, se localiza en el contacto sures
te del Batolito de Sonsón y un intrusivo por
fir(tico de composición andesítica. 

En los alrededores de Argelia existió 
una minería de gran desarrollo (Minas San 
Andrés y El Tesoro 2li9), como lo indican 

las ruinas de sus instalaciones y que se men
cionan abandonadas ya desde el año de 
1940. Los aluviones aur(feros se encuentran 
restringidos a la cuenca del do Arma con tra
bajos de poca capacidad extractiva, general
mente a nivel de "mazamorreo" (267). 

Los recursos minerales no metálicos 
están representados por caolines que se ex
plotan al este de Sonsón, paraje La Aguada 
(263), ros que podrían estar relacionados 
con la meteorización de diques apl i'ticos y 
zonas de cuarzodiorita félsica del Batolito 
de Sonsón (GONZALEZ, H., 1976, pp. 389-
390). Los datos dados en la tabla siguiente, 
corresponden al promedio de dos muestras 
tomadas durante las labores de campo del 
presente trabajo. 

Si02 
Ali03 
Fe2 Q3 
Ti02 
CaO 
MgO 
Na20 
P.P.C.* 

* Pérdidas oor calcinación

62,90 
23,10 

0,02 
0,00 
0,07 
0,02 
9,18 
2,83 

las rocas metamórficas adyacentes, presen- TABLA 9. Análisis de arcillas de la Aguada, Sonsón. 
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Otro depósito de importancia se en
cuentra localizado al norte de Sansón, kiló
metro 4, por la carretera que conduce a La 
Unión. Se trata de una caolinita dP color 
blanco y consistencia terrosa; ha sido explo
tada por Lacería Colombiana, compañía ésta 
que adelanta igualmente exploraciones en 
áreas aledañas. Estos depósitos pueden estar 
relacionados con las fases más ácidas del Ba
to lito de Sansón. 

Antioquia (Fig. 14). Aproximadamente el 
60 % de las rocas aflorantes en la zona son 
metamórficas, de diferente grado, origen y 
composición. lntrusivos mesozoicos, princi
palmente del Jura-Triásico y rocas volcánicas 
y sedimentarias terciarias constituyen equita
tivamente el resto. 

7. ZONA ORIENTAL

Está limitada por los contactos norte 
y oriental del t!atolito Antioqueño y los ex
tremos norte y oriental del departamento de 

La cartografía geológica fue realizada 
en su mayor parte por Feininger, T. et al 
(1972) y Hall, R. et al. (1972), restando por 
cartografiar algunas áreas de difícil acceso en 
la parte noreste. La mayor parte de la zona 
se caracteriza por una topografía montañosa 
fuertemente disectada y fisiografía madura, 
con alturas que oscilan entre los 50 y 2500 
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m.s.n.m. Los niveles planos se encuentran

relacionados con los sedimentos terciarios y

cuaternarios que conforman los valles de los

ríos Magdalena, Cauca y Nechí. Casi total

mente la parte sur es drenada por los tributa

rios del río Magdalena y la parte norte por
los ríos Cauca y Nech í.

El clima es ecuatorial con apreciables 

variaciones de temperatura. La vegetación en 

su mayoría es de tipo selvático, con algunas 

áreas de bosques primitivos, especialmente 

hacia el extremo oriental. La densidad de po

blación es relativamente baja, en particular 

en la franja oriental de la zona. Entre los 

principales municipios se destacan Caucasia, 

Segovia, Puerto Berrío y Yarumal. 

La zona engloba los principales dis

tritos auríferos del departamento y del país, 

junto con algunas explotaciones de mármo

les y calizas en Segovia, Anorí y Amafi; rudi

mentarias explotaciones de talco al este y 

noreste de Yarumal, y una mediana minería 

en los asbestos de Las Brisas, municipio de 

Campamento. 

Otros recursos minerales reconocidos 

en la zona son los carbones del área de Pato 

(municipio de Zaragoza); los mármoles del 

río Alicante y alrededores (municipio de Ma

ceo) y ocurrencias muy locales de caol(n en 

el municipio de Remedios. 

Según su localización geográfica y ti

po de los depósitos minerales existentes, se 
distinguen cinco distritos mineros a saber: 
Distrito del Bajo Cauca y Nech ( 

Distrito de Zaragoza - Segovia - Remedios 

Distrito de Amalfi - Anorí 
Distrito de Yarumal 

Distrito de Puerto Berrío - Maceo - Puerto 
Triunfo. 

7.1. DISTRITO MINERO DEL BAJO 

CAUCA Y NECHI 

El distrito comprende todos los terre

nos terciarios y cuaternarios de los ríos Cau

ca y Nech í al norte del departamento y los 

terrenos intrusivos jurásicos que a partir de 

Zaragoza hacia el norte forman una faja pa-

BOL. GEOL. VOL.26, No. 3 

ralela al río Nechí. Es el distrito mayor pro

ductor de oro y plata en el departamento, al

rededor de 4.500 kilos de oro en 1979 

( Figs.15 y 16) proveniente principalmente 

de la explotación de los aluviones terciarios 

y cuaternarios de los ríos Cauca y Nech í 

(120 a 122), (124 a 128) y en menor cuantía 

de algunos filones cercanos a Zaragoza. Otro 

recurso mineral aún no bien conocido son 

los mantos de carbón en el área del corregi

miento de Pato. Hall, R. et al (1970), men
cionan la existencia de cristales redondeados 

relativamente frescos de and_alucita, confor

mando menos del 1 % de los descargues de 

draga en las cercanías de El Bagre, como una 

reserva potencial de este mineral de amplio 

uso en la industria de refractarios y de cerá

mica. 

Los aluviones del río Nechí a partir 

de Dos Bocas (131 a 133), (135), han sido 

objeto de estudios geomorfológicos por par

te de Shlemon R. (1970), para la compañía 

Pato Consolidate Gold Dredging Co. Este au

tor distingue siete unidades de gravas en los 

aluviones del Nech í entre Dos Bocas y Cu

turú. En orden cronológico son: gravas ter

ciarias; gravas de piedemonte; depósitos de 

terrazas altas (área de El Bagre); depósitos de 

terrazas bajas; gravas basales, gravas jóvenes 

y gravas modernas. Reconoce igualmente 

cuatro unidades-rocas a lo largo del río 

Nech í siendo la más antigua, los esquistos fi

namente laminados que afloran en Dos Bo

cas y a lo largo del angostamiento del río al 

norte de Zaragoza, conocido como Angostu
ra. Estos esquistos, considerados como la 

principal fuente del oro en el área y la mayor 
roca de lecho a lo largo del río Nech í, hacen 

parte de una gran unidad metamórfica carto

grafiada por el INGEOMINAS (1979) como 

de edad paleozoica. Una segunda unidad está 

conformada por arenas y material silíceo. 

Probablemente terciarios, estos sedimentos 

habrían sido depositados por corrientes pre
cursores del sistema fluvial del río Nechí. Ca

nales de grava dentro de estos sedimentos 

han sido explotados por su �ntenido de 

oro. Cubriendo las divisorias de aguas más al

tas a ambos lados del río Nech í se sitúa la 

tercera unidad: gravas de piedemonte conte

niendo principalmente cuarcita y anfibolita. 
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FIG. 15. Producción y valor del oro entre diciembre de 1979 y noviembre de 1980 (datos 

aportados por la Asociación Colombiana de Mineros). 

Extensa y delgada esta unidad también es 

aur(fera. Su posición, cientos de pies sobre el 

actual nivel del río Nech( es muy probable 

que se deba a fallamiento post-deposicional. 

La cuarta unidad la conforman las terrazas y 

depósitos de canal del Cuaternario. 

Depósitos de terraza se observan a 

ambos lados del r (o Nech (, especialmente en

tre Angostura y Cuturú, que subyacen hacia 

el norte depósitos más jóvenes. Los mayores 

afloramientos se observan en los puntos El 

Jobo, El Bagre, Santa Isabel, Cuturú y Puer

to Claver. Estos sedimentos fueron deposita

dos enteramente por el do Nech í excepto 

los de Puerto Claver donde es posible una de

positación proveniente del río Amacerí. Me

diante el análisis de los registros de pozos en 

la planicie aluvial del río Nech í entre Cuturú 

y Angostura, Schlemon ha identificado 3 de

pósitos de gravas de canal encima de las te

rrazas (Fig. 17). El canal basal de 15 a 40 

pies de espesor es el más aur(fero. Su gra-

diente es mayor que la actual del río Nechí y 

por lo tanto aguas abajo yace bajo una co
bertura importante. Localmente los otros 

dos canales los suprayacen, dando lugar a co

lumnas de mayor espesor de grava y consi

guientemente de mayores valores de oro. 

Aparte de la Compañía Mineros de Antio

quia que explota aluviones mediante el uso 

de dragas (Figs. 18 y 19) existen numerosas 

explotaciones, de orden muy secundario si 

se comparan con la primera, que opera esen

cialmente sobre depósitos de terraza. Entre 

éstas se distinguen las de minería hidráulica 

clásica con monitores y elevadores hidráuli

cos (Figs. 20 y 21); un segundo grupo que 

utilizando moto-bombas logra trabajar depó
sitos poco cementados y los barequeros pro

piamente dichos, los cuales no utilizan nin

gún medio mecánico en su trabajo (Figs. 22 

a 26). En estos tres tipos de explotación, la 

cercanía al aprovisionamiento de agua y su 

volumen son factores de fundamental impor

tancia que pueden reducir considerablemen-
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FIG. 16. Producción y valor de la plata entre diciembre de 1979 y noviembre de 1980 (datos aportados 

por la Asociación Colombiana de Mineros). 

/
Depositos de llonuros de innundociOn 

--------

Terrazos 

FIG. 17. Relación entre canales de grava, terrazas y basamento terciario de aluviones auríferos del río 

Nechí (tomado de Shelmon, R. 1970). 
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FIG. 18. Montaje de una draga en las instalaciones 
de mineros de Antioquia - El Bagre. 

FIG. 19. Draga en operación - río Nech(. 

FIG. 20. Terrazas altas del r(o Nechí, explotadas 
para oro con métodos hidráulicos. 

FIG. 21. Explotación de aluviones auriferos por 
medio de elevadoras cerca del municipio 
El Bagre. 

FIG. 22. Depósitos de gravilla en los aluviones del 
Distrito Minero del Bajo Cauca - Nech i. 

FIG. 23. Vista de la depositación horizontal del 
material aluvial en la zona adyacente al 

río Nechí. Distrito Minero del Bajo Cauca - Nechí. 

BOL. GEOL. VOL. 26, No. 3 
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F IG. 24. Terrazas explotadas para Au y Ag en el 
Distrito Minero del Bajo Cauca. Nechí. 

FIG. 25. Método de muestreo en canal (cateo) en 

aluviones. 
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FIG. 26. Transporte del material a "catear" (lava
do en batea). 

te la explotabilidad de muchos depósitos alu

viales. En los últimos años, se han hecho exi

tosos ensayos de trabajar los depósitos de te

rraza (Fig. 27) de los ríos Cacerí - Nechí y 

de la región de La Concha (128), con méto

dos de movimientos de tierra (Figs. 28 y 29). 

El aluvión se "descapota" con buldozers y 

luego se extrae mediante retroescavadoras. 

Se transporta en volquetas a una tolva cerca

na a un buen aprovisionamiento de agua 

donde se efectúa la operación de lavado en 

"canalones" (Fig. 30). Se ha utilizado en 

ocasiones, y sería conveniente hacerlo siem

pre, un circuito cerrado para el agua de lava

do, al cual vuelve al depósito original luego 

de una o dos etapas de decantación. 

Aunque los aluviones explotados son 

auríferos, pequeñas cantidades de platino de 

posible relación genética con los cuerpos ul

tramáficos de la Cordillera Central, se recu

peran en toda el área. 

Las mineralizaciones filonianas son 

prácticamente desconocidas en el distrito. 

Durante el presente trabajo se localizó un fi

lón al NE de Zaragoza cercano al río Bagre. 

De actitud N50
° 

E este filón parece conti

nuarse del otro lado del río. Su mineraliza

ción consiste en pirita y secundariamente 
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FIG. 27. Terrazas altas explotadas en la zona de 
Cacerí, Distrito Minero del Bajo Cauca
Nechí, zona oriental (No. 128, Mapa 
Minero). 

FIG. 28. Explotación de aluviones, operación con 
excavadoras y volquetas. Región del río 
Nechf, Mina Barbería (128). 

F IG. 29. Explotación de aluviones, operación con 
excavadoras y volquetas. Región del río 
Nech f, Mina Barbería ( 128). 

FIG. 30. Canalón de madera para la selección del 

material lavado con el monitor (método 
hidráulico), mina Cacerí - Barbería (No. 
128). 

calcopirita en cuarzo. La carencia de relieve 

y la meteorización de la roca encajante difi

cultan el desarrollo de la explotación de este 

filón, reconocido en más de 500 m, el cual se 

ha trabajado superficialmente lavando la rica 

zona meteorizada de su afloramiento (Figs. 

31, 32 y 33). Se tuvo mención de un aflora

miento similar pero de menor reconocimien

to superficial en las cercanías de Puerto Cla

ver el cual no ha tenido mayor explotación. 

Además se menciona, en mapas antiguos, la 

mina de veta El Tupe sobre la margen dere

cha del río Nech í al este de Puerto Claver 
/')701 

Dos estudios de exploración para car

bón se ocuparon de áreas en este distrito. En 

el más reciente trabajo, Castro, H. y Calderón, 

A.(1971 ), estudiaron un área en la serranía 

de Santa Bárbara al oeste de Zaragoza, la 

cual corresponde en gran parte al corregi

miento Pato (134). Alli' localizaron varios 

afloramientos de mantos y cintas de carbón 

con espesores que vari'an de 5 cm a 1 m. Los 

rumbos son N-S y E-W con inclinaciones le

ves (máximo 10
° 

) generalmente al E y al N, 

la cobertura, constituida por suelos arcillo

sos, varía entre el 1 y 10 m. 

BOL. GEOL. VOL. 26, No. 3 
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F IG. 31. Vista parcial de un filón de cuarzo aurí
fero mina El Carmen, municipio de Zara
goza (zona oriental). 

FIG. 32. Lavado de oro en batea. Mina El Carmen 
y 33. municipio de Zaragoza (zona oriental). 
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Estos carbones, con densidad 1,3 

ton/m3 , fueron clasificados como sub

biturni nosos tipo B, según las normas A.S.T. 

M., estimando los autores ya citados que las 

reservas probables del área eran de 9 millo

nes de toneladas y las reservas posibles de 1 O 

millones de toneladas. 

En 1951 Sarmiento, A. y Arce, M., 

estudiaron la región del bajo Cauca, locali

zando numerosos afloramientos en los ríos 

Puri, Tarazá, Cacerí, Man y sus afluentes. 

Los carbones no fueron clasificados �C JÚn 

normas A.S.T.M. pero de los análisis , Jn

tos al informe se observa que se trata de 

carbones con poder calorífico, entre 5.000 y 

5 .700 calorías; el contenido de carbono fijo 

oscila alrededor de 40% y los volátiles alre

dedor del 35%, las cenizas son generalmente 

menores de 7% y nunca mayores de 14%. 

Todas las muestras son coquizables sin com

pactación según informe del Laboratorio 

Químico Nacional. Las reservas probables 

del área del río Man fueron calculadas en 50 

millones de toneladas. 

Otro recurso del cual se hace men

ción (DURANGO, J. Com. verbal) son már

moles y calizas al NE de Puerto Claver (130). 

El difícil acceso y las condiciones de orden 

público han impedido un mejor conocimien

to de este recurso. 

7.2. DISTRITO MINERO DE ZARAGOZA

SEGOVIA - REMEDIOS 

Este distrito comprende aproximada

mente un rectángulo orientado NS entre el 

corregimiento de Santa Isabel (municipio de 

Remedios) y la cabecera municipal de Sego

via, extendiéndose al este sobre el terreno in

trusivo del Batolito de Segovia. El área de 

Zaragoza-Segovia, forma una franja más an-
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gasta uniendo a Zaragoza con el corregi

miento de la Cruzada (municipio de Segovia). 

La principal mineralización son los fi
lones auríferos con sulfuros de hierro, plomo,· 
cobre y zinc en ganga de cuarzo, que se ha
llan abundantemente en toda el área, encaja
dos en el cuerpo cuarzodiorftico al este de la 
Falla de Otú y en terrenos metamórficos al 
oeste de la misma (INGEOMINAS, 1979). 

En segundo lugar se encuentra la mi
ner(a aluvial en pequeños depósitos forma
dos por quebradas y corrientes en toda el 

área. 

Otro recurso en explotación son los 

mármoles del río Pocuné (156), de los cuales 

se obtiene cal apagada para uso agrícola e in
dustrial. Finalmente a nivel de manifestacio

nes, no muy bien conocidas, se cita algunos 
cuerpos lenticulares de caol (n en los alrede

dores de Remedios. 

7.2.1. AREA DE SEGOVIA-REMEDIOS 

(157), (160) 

Teniendo como eje una 1 (nea NS en
tre las cabeceras municipales de Segovia y 

Remedios y extendiéndose al este sobre el 
intrusivo jura-triásico (HALL, R.et al., 1970), 
que se ha denominado Batolito de Segovia se 
halla la principal área filoniana del departa
mento de Antioquia. Su riqueza aura-argen
t (fera ha sido reconocida desde tiempos co
loniales pero sólo a mediados del siglo pasa
do se estableció una verdadera explotación 
industrial de estos yacimientos por parte de 
compañ (as inglesas. 

La mineralización en los filones es 
básicamente la asociación cuarzo-pirita con 
cantidades menores de blenda, galena y cal
copirita. Localmente, la galena y la blenda 
llegan a ser importantes, incluso más abun
dantes que la pirita. La asociación galena
pirita se reconoce en la mayor parte de bo
nanzas de los filones. 

El patrón de fracturas en el área con

siste en 3 conjuntos principales: 

1) Un sistema de fracturas conjuga

das N10-40
°

E, 30
°

E y N60-75
°

W, 90
° 

relle
nos con material de dique (diorita-andesita) 
que se consideran fueron los primeros fenó
menos de fracturamiento en el área. Su ocu
rrencia es común en las minas El Silencio, 
Cristales, San Nicolás, Gran Bulla y Cogote 
(157). 

2) Un sistema N50-90
°

W, 25-30
°

N 
que no contiene material de dique, presente 

en las minas Marmajito, Cogote, Doña Ana 
Ana (157), entre otras y que se han denomi
nado fracturas I impías. 

3) Fracturas verticales N35
°

W en las

minas Cecilia y Tres y Media (157). 

En un análisis de la secuencia de los 

principales fenómenos de fracturamiento en 

el área, Russell, R. (1967, Frontino Gold Mi
nes), considera a las fracturas de dique como 

un primer evento que ocurrió por compren
sión en profundidad dentro del cuerpo bato-
1 ítico hasta entonces homogéneo. Las frac

turas siguientes o fracturas limpias, de orien
tación NW a NNW se producen pues, en un 

cuerpo no homogéneo, inhibiendo la forma
ción de otro sistema conjugado, pero es lógi
co pensar que las fracturas NS y NNE ya 
existentes actuaron como sistema conjugado 
a las nuevas direcciones de ruptura. Se 
observa en consecuencia, que aún cuando 
hay una reapertura de las fracturas de dique, 
la mayor amplitud se manifiesta en el siste
ma NS y NNW. El mismo autor considera 
que una fuerza orientada en la dirección y 
plano de la que produjo las fracturas limpias, 
sería la responsable de las fracturas verticales 
en el área de Cecilia, Tres y Media (157). 
cuando el batolito emergía. La basculación 
durante estos esfuerzos trituraría el material 
alrededor de la fractura principal, produ
ciendo respaldos débiles en esa zona. 

Parece que el principal control en la 
depositación de los minerales en los filones 
ha sido de tipo estructural. En esta afirma
ción convergen diferentes geólogos de la 

F.G.M. que abordaron el problema de la de

positación mineral a escala regional o local. 

Como una contribución, para definir el papel 
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de los diques de roca básica en la estructura 

filoniana, Tremlett C.P. (F.G.M.) observa 

que a medida que aumenta la distancia desde 

el dique, la fracturación y definición de las 
vetas es cada vez menor. El mismo autor ex
plica la estructura de "cola de caballo" en 
los filones, por la disipación de los esfuerzos 

dentro del bato lito a partir de los diques de 
primera formación. 

Aun cuando en el transcurso del pre

sente trabajo se observó en ocasiones una in

tensa piritización en las rocas básicas de di

que, que acompañan usualmente los filones, 
no se conocen trabajos que se interesen en la 

influencia química de estos diques en el fe

nómeno de la depositación mineral. La mi

neralización se localiza en toda el área, ha

ciéndose más densa entre los municipios de 

Segovia y Remedios. Se encuentran algunos 
filones hacia la margen occidental (Cecilia, 
Tres y Media) cerca al contacto con terreno 
metamórfico que contiene algunos lentes de 

calizas y mármoles pero no se observa mine

ralización asociada a estos cuerpos. Sólo se 
conoce una manifestación mineral en el con
tacto entre batolito y cuerpos calcáreos al 
occidente de Segovia. 

La principal mineralización en el área 
es la explotada en la mina El Silencio, la más 
desarrollada y de mayor producción en la 
historia minera del país. La mina consta en 
la actualidad de 44 niveles sobre un filón de 

actitud promedia N20
°

E y 30
°

SE, el cual se 
divide en dos filones, que se han llamado ve

ta manto y veta principal, a su vez ésta pre

senta una derivación conocida como princi
pal norte. Todas estas vetas preseman estruc

turas de "cola de caballo" lo cual conforma 

un conjunto bastante complicado en ciertos 

puntos donde es posible pasar por alto conti

nuaciones del filón. A modo de ejemplo se 

puede citar el caso de los niveles superiores 
de la mina donde recientemente se han loca

lizado continuaciones del filón que no ha

b (an sido reconocidas cuando se explotó ini
cialmente esa zona. 

Conocido cerca de 2 km según su 

rumbo, el filón de El Silencio disminuye su 

potencia y se subdivide en vetas angostas ha-
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cia el norte y hacia el sur linda con la estruc

tura de las minas Tres y Media y Cecilia. 

La mineralización consiste en cuarzo, 

pirita, con cantidades menores de esfalerita y 
galena. La calcita se presenta ocasionalmente 
llegando a ser tan abundante como el cuarzo 

en el material de ganga. En algunos niveles se 
reporta la existencia de schelita y pirrotita 

en pequeñas cantidades. El oro y la plata se 

encuentran en forma libre y diseminados en 

los sulfuros formando criaderos cuya ocurren

cia estaría controlada por factores netamen

te estructurales como afirma Tremlett (1967) 

entre otros. En general, estos criaderos tie

nen una dirección N4045
°

E dentro de la ve
ta. La alteración de los respaldos es casi nula 

observándose delgadas cintas de salbanda en 
algunos niveles de posible origen tectónico 

post-deposicional. 

La mina ha sido trabajada durante 
más de un siglo y aún tiene reservas para mu

chos años más. Además, de ser positiva la ex
plotación de la zona sur donde la estructura 

filoniana del Silencio podría confundirse con 
la estructura de las minas Cecilia, Tres y Me

dia y Garibaldi, las reservas de la mina se ve
rían incrementadas en cifras que podrían al
canzar los 3 millones de toneladas en mineral 
(KNAPP, R., comunicación oral). 

Aunque la actividad de la compañía 
Frontino Gold Mines se basa especialmente 

en la explotación de la mina El Silencio, 

otras minas grandes han sido explotadas en 

el área, entre estas se citan Cristales, San Ni

colás, Cecilia, Tres y Media, Córdoba, Mar

majito, (157). 

La ubicación relativa y el volumen de 

trabajos subterráneos de algunas de estas mi

nas se puede observar en la Figura 34 toma

do de la Frontino Gold Mines. 

En ninguna de ellas, la explotación 
ha tenido la continuidad de la de El Silencio, 

habiendo sido suspendidos sus trabajos por 
diversos motivos inherentes a los depósitos, 
calidad de respaldos, angostamiento y em
pobrecimiento de los filones, discontinuidad 

en la mineralización que han hecho antieco

nómica su operación. 
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FIG. 34. Localización y desarrollo de las principales explotaciones en el área de Segovia (tomado de la 
Compañía Minera Frontino Gold Mines). 

Para el beneficio del mineral la com
pañía cuenta con una planta de capacidad 
superior a 600 toneladas /día en la cual, lue
go de varias etapas de trituración se aplica el 
método de cianuración para obtener el oro 
del mineral (procedimiento Merril Crowde). 
Por fundición de los precipitados de cianura
ción se obtienen finalmente las barras de oro 
que se venden al_Banco de la República. 

Durante algunos años se obtuvo por 
flotación, concentrados de galena y esfalerita 
para exportación. Los valores de oro, plata y 
cadmio en estos concentrados, que alcanza-

ban las 1.000 toneladas /año, los hac(an ren
tables; sin embargo, esta operación fue sus
pendida a mediados de la década del 70. Ac
tualmente se hacen los estudios para volver a 
ponerla en marcha. 

Además de la explotación de la Com
pan 1a Frontino Gold Mines, existen en el 
área, un gran número de medianas y peque
ñas explotaciones, generalmente de carácter 
intermitente que operan con rudimentarios 
métodos de extracción y beneficio de mine
rales. Es necesario distinguir aquí el concep
to físico de mina, como el conjunto de tra-
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bajos subterráneos sobre un filón, nos referi
mos a minería filoniana subterránea, para co
nocerlo y explotarlo, del concepto económi
co u operacional de mina como la entidad 
dotada de personal y equipos para efectuar 
la explotación en la mina física. Esto para 
explicar el trabajo de algunas personas o gru
pos de poca capacidad económica y técnica, 
en minas abandonadas por la Frontino Gold 
Mines. Es el caso de las minas San Nicolás, 
La Bartola, Palmichala (160), Gran Bulla, 
Marmajita, El Alid, La María (161), Monte
zuma (163), Cogote (157) y otras donde las 
limitaciones de orden técnico impiden un 
buen desarrollo de la mina, concentrándose 
la explotación, por lo general en el arranque 
de cuñas y algunos avances de frentes. 

Se explotan además los "cogollos" de 
filones en toda la región mediante el lavado 
hidráulico simi!ar al efectuado en la minería 
aluvial (164), (165), (166). 

7.2.2. AREA DE ZARAGOZA. SEGOVIA 

El área de Zaragoza • Segovia com
prende una franja entre la cabecera munici
pal de Zaragoza y el corregimiento de La 
Cruzada. La carretera Zaragoza • Segovia, 
que coincide prácticamente con el rumbo de 
la Falla de Otú, la divide en 2 sub-franjas 
iguales, al E se tiene un miembro esquistoso y 
al W un miembro néisico alumínico. Se 
reporta en esta área una minería filoniana 
relativamente importante, algunas explota
ciones aluviales de poca capacidad y explo
taciones de calcáreos. 

Filones de cuarzo, y pirita con canti
dades menores de galena, blenda y calcopiri
ta se encuentran desde Zaragoza hacia el sur 
hasta el sitio conocido como Machuca (Gali
lea), aproximadamente a mitad de camino 

entre Zaragoza y Segovia. Encajados en los 
dos tipos de roca mencionados a cada lado 
de la Falla de Otú, estos filones presentan 
una marcada orientación N-S hasta la locali
dad de Machuca, en las cercanías de la cual 
se localizan varios filones pero que no mues
tran un patrón de orientación definido. La 
mineralización es bastante uniforme, encon
trándose ocasionalmente arsenopirita (filón 
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Juanvara, 136) junto a los sulfuros mencio
nados. De las minas existentes, El Limón 
(136), es la más desarrollada actualmente 
aunque su trabajo no ha sido continuo. Ex
plota un filón de rumbo N5

°

E 40-45
°

W, de 
60 cm de espesor promedio. Por comunica
ción oral de sus actuales propietarios (lng. 
Nelson Gutiérrez), tiene reservas probadas 
de 50 .000 toneladas y reservas probables de 
160.000 toneladas. El tenor promedio es de 
40 gr/ton. 

Otras minas corno La Amada y Los 
Chorros (155), alcanzaron gran importancia 
en la década de los años 30 pero actualmente 
todos sus trabajos se encuentran derrumba
dos. La explotación minera se lleva a cabo 
por personas o grupos de poco o mediano ca
pital que operan en minas como El Tupe, 
Amansaguapos, La Aparecida, La Aurora, 

San Antonio (153), (154), con limitaciones 
tanto económicas como técnicas. El benefi
cio de mineral en todas las minas del área, in
cluyendo El Limón, ha consistido básica
mente en la trituración y molienda del mate
rial seguida de amalgamación, para recuperar 
los valores de oro y plata, dejando de lado el 
beneficio de los sulfuros acompañantes de
bido a las limitaciones antes anotadas. 

Actualmente se trabaja en el montaje 
de una planta localizada en las cercanías de 
Cerro Cabeza y que tratará las arenas y lodos 
que resultan de los procesos de beneficio ru
dimentario en toda el área de Segovia, Reme
dios y Zaragoza. 

La minería aluvial consiste en explo
taciones de poca capacidad en las vegas del 
río Pocuné y corrientes afluentes y en el tra
bajo de barequeros especialmente en los al
rededores del paraje de Machuca. Estas ex
plotaciones están fuertemente afectadas por 
los períodos secos y lluviosos quedando 
completamente suspendido el trabajo de los 
barequeros durante la estación de lluvias. 

La explotación de mármoles para la 

obtención de cal apagada se realiza desde ha

ce algunos años en alrededores de Cerro Ca
beza (156), 1 ímite entre los municipios de 

Zaragoza y Segovia. Este cerro, hace parte de 
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una serie de cuerpos calcáreos que afloran a 
lado y lado del río Pocuné, encajados dentro 
de terrenos metamórficos cerca al contacto 
con el Batolito de Segovia. Ninguno de estos 
cuerpos ha sido prospectado en detalle y tal 
vez no todos han sido cartografiados; sin em
bargo, puede afirmarse que las· reservas tota
les en el área alcanzan a varios millones de 
toneladas. 

El material observado durante las la
bores de campo presentan abundante conta
minación y fracturamiento lo que impide su 
uso en la industria química y/o suntuaria, 
pero lo hace apropiado para utilizarse en cur
timbres y agricultura. La producción total 
actual es variable situándose en promedio al
rededor de 500 toneladas de cal apagada por 
mes (com. verbal Javier Uribe, propietario de 
la explotación). 

7.3. DISTRITO MINERO DE 

AMALFI - ANORI 

Encajados en esquistos y néises paleo
zoicos, (INGEOMINAS, 1979), el distrito 
presenta numerosos filones auríferos que 
fueron objeto de intensa explotación a prin
cipios de siglo. Se encuentran también aluvio
nes igualmente auríferos considerados como 
terciarios por Hall, R. et al. (1970). Otros 
recursos son los mármoles y calizas que 
afloran a lo largo de los ríos Mata y Pocoró y 
explotados solamente en Martabana, locali
dad entre las cabeceras municipales de 
Amalfi y Yal í. 

La actividad minera actual se centra 
en la explotación de las minas La Bramadora 
(181l, La Italia (159), Miniatura (154), La 
Vetilla y La Leona (149), y en menor pro
porción en la de las minas Trinidad, El Vio
lín (146) y Solferino (149), entre otras. La 
gran mayoría de las minas que proporciona
ron la riqueza aurífera del distrito a princi
pios y mediados de siglo se hallan actualmen
te inactivas y abandonadas (140), (142).

En general, la mineralización de los 
filones es muy pobre en sulfuros, siendo 
usual la ocurrencia de filones de cuarzo le-

choso. Muchos de los filones mineralizados 
con sulfuros, observados en este distrito du
rante las labores de campo del presente tra
bajo, muestran que esta última mineraliza
ción es subsecuente a un fracturamiento que 
tiene aproximadamente la misma actitud de 
los filones. Las fracturas en el filón, sirvieron 
de canal a las soluciones que depositaron los 
sulfuros, oro libre y material de respaldo 
como se observa claramente en los filones de 
las minas La Vetilla, La Leona (149) y Tri
nidad (146). La riqueza en oro de los filones 
es paralela a la intensidad de la fracturación, 
desapareciendo los valores de oro en las zo
nas de cuarzo masivo sin fracturas. Ejemplos 
de esta situación se encuentran en los filones 
de las minas La Vetilla y La Leona (149). 
En esta última mina se observa un enriqueci
miento en oro y sulfuros alrededor de los 
fragmentos de roca de caja de aspecto grafí
tico. Ocasionalmente en la salbanda se en
cuentran zonas ricas en oro. 

En orden de abundancia los sulfuros 
son: pirita, galena, calcopirita· y esfalerita. 

De las minas del distrito en actual ex
plotación, la de mayor importancia es La 
Bramadora ( 181 ) , situada sobre la margen iz
quierda del río Porce entre las quebradas La 
Unión y La Bramadora. La mineralización, 
encajada en esquistos grafitosos del grupo 
Valdivia, Paleozoico, se presenta como un 
sistema de filones subparalelos de dirección 
NW que esporádicamente se ramifican hasta 
el extremo de constituir mineralizaciones en 
enjambre. 

Es notoria la variedad de sulfuros en 
la mineraliZ'ación de estos filones, los cuales 
fueron estudiados en detalle por Oquendo, G. 
(1979), distinguiendo este autor 3 episodios 
mineralizantes: un primer episodio marcado 
por la depositación de pirita, arsenopirita, es
falerita y galena; un segundo episodio duran
te el cual se depositan pirita, arsenopirita, 
pirrotina y calcopirita y un último episodio 
con la depositación de pirita y arsenopirita 
asociados a estibina y plata (Fig. 35). 
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Pirita 
Arsenopirita 
Esfalerita 
Galena 
Pirrotina 
Calcopirita 
Oro 
Estibina 
Plata 

Fig. 35. Diagrama paragenético de· la mina La 
Bramadora (tomado de OQUENDO, G., 
1979). 

El mismo autor anota que la estruc
tura brechoide favorece la mineralización y 
la depositación de sulfuros alrededor de frag
mentos grafitosos dentro de la caja filoniana, 
como posible consecuencia del carácter re
ductor de estos fragmentos. 

En los alrededores de Amalfi, sobre 
la carretera a la vereda Pinto, en el sitio co
nocido como El Bosque, aflora un filón peg
mat (tico de 60 cm con megacristales de cuar
zo y turma! ina, moscovita y feldespato. Has
ta el momento, ninguna mineralización se ha 
encontrado asociada a este tipo de filones 
pero no se puede descartar la posibilidad de 
encontrar alguna de interés económico. 

La minería aur (fera aluvial se ha de
sarrollado en el distrito alrededor de los alu
viones de La Vlbora (Amalfi), (182), en ac
tual explotación, y de los aluviones de Cha
muscados, San Benigno, IVladreseca (147) y 
otros en el municipio de Anorí, ahora aban
donados. Sin ser tan extensa como la mine
r(a aluvial del distrito del bajo Cauca-Nechí, 
la explotación de estos aluviones ha sido de 
gran importancia en la producción aurífera 
del distrito, s;endo actualmente los principa
les sostenedores de ésta. 

En los aluviones alrededor de Anorí 
se pueden distinguir seis áreas así: Anori', 
Vallecitos, Chamuscados, San Benigno, San 
Antonio y Las Animas (147), que suman un 
área aproximada de 60 km2 . Aunque separa
dos geográficamente por el solevantamiento 
regional, la similitud en características geoló
gicas y la homogeneidad de los aluviones in-
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dica que fueron originalmente cons�ituyen
tes de un mismo depósito aluvial. Su posi
ción por encima del actual nivel de deposita
ción y su dureza, serían indicativos de una 
depositación anterior al solevantamiento re
gional, como lo anota Hall, R. et al (1970, 
p_ 29), para la mina La Viborita. 

Los recursos calcáreos, relativamente 
abundantes en el distrito son explotados so
lamente en la hacienda Martabana (183), 
donde se obtienen bloques de mármol para 
uso ornamental y cisco para la obtención de 
cal apagada de uso industrial. 

Durante el presente trabajo se lo•'ali
zaron cuerpos de mármol de buena r2",fad 
cerca al río Mata, camino a la Vetilla (1oL) y 
se mencionan otros al occidente del corregi
miento de El Tigre (Eduardo Parra, comuni
cación oral), (1ü2), aledaños al mismo río. 
Estos cuerpos alcanzan volúmenes equivalen

tes a varios centenares de miles de toneladas 

sin haber sido explotadas hasta ahora debido 

a su ubicación y difícil acceso. 

7.4. DISTRITO MINERO DE 

PUERTO BERRIO - MACEO -

PUERTO TRIUNFO 

Su I ímite norte sería una 1 (nea que 
partiendo de Maceo bordea los afloramientos 
calcáreos del río Alicante y caño La Regla 
(207), hasta el río Magdalena. De esta I ínea 
hacia el sur, sus 1 (mi tes concuerdan con los 
que demarcan la zona oriental. 

Aún cuando no ha sido ampliamente 
explorado y explotado hasta la fecha, el prin
cipal recurso mineral del distrito son mármo
les y calizas. La minería del oro, especial
mente la filoniana, ocupa un lugar secundario 
luego de haber tenido alguna importancia en 
la década de los años treinta. 

Mármoles y calizas se encuentran des
de el sur del distrito en los 1 (mites con el de
partamento de Caldas (268), municipio de 
Nariño, hasta la zona del rfo Alicante, extre
mo norte del distrito (207). Se encuentran 

cuerpos desde algunos miles de toneladas 
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hasta regiones enteras cuyas reservas se medi
rían en centenares de millones de toneladas. 

La mayor cantera se halla al oeste de 
Puerto Nare, donde el material se usa para la 
fabricación de cemento. La extracción en 

1979 fue de 200.000 toneladas. Junto a ésta 
existen algunas explotaciones de menor or
den que producen hasta 100-150 toneladas 
al mes y que en su mayoría son de carácter 

transitorio. Los bajos precios de la cal apaga

da y las dificultades del transporte, son los 

factores que controlan la operación de estas 

pequeñas explotaciones. 

Muy pocos análisis qu(micos se cono
cen sobre estos cuerpos. De unos pocos que 

se hicieron durante el desarrollo del presente 

trabajo en la región de Narices (274) y de río 

Claro (271 ), (272), se observa un contenido 

de CaCO3 entre 78.39% y 98,30% siendo 

los más unifo.rmes y los más altos los de 
Narices, el contenido de Fe oscila 1,07% y 

O ,02 % siendo menor en los mármoles de río 

Claro, el contenido máximo de SiO2 es de 
7 % y el magnesio está generalmente ausente 

aunque alcanza valores hasta de 6,06 % como 

MgCO3. 

Los mármoles presentan generalmen

te contaminación bandeada de rocas adya

centes y en algunos casos, como en la región 

de Narices, amplias zonas cristalinas con de
sarrollo de megacristales de calcita. 

Pequeñas explotaciones obtienen cal 
apagada, luego de la calcinación e hidratación 

de las calizas y mármoles, la cual se env(a a 

Medell ín para uso industrial y agrícola. 

Cinco áreas de afloramientos podr (an 
distinguirse: área del sur contigua a Puente 
Linda, R. Samaná, (268), área de Narices 
(274); área de Puerto Nare (275), (276); área 
de río Claro (271 ), (272), y el área del río 
Alicante y caño de La Regla (207), (211). 

En el área de Puente Linda, algunas 
explotaciones menores se han llevado a cabo, 
la última tuvo lugar en la finca Berl (n y su 
abandono fue ocasionado por la escasa renta
bilidad. El área ha sido poco explorada y la 
distancia a centros de desarrollo importantes 
hace difícil su explotación. 

En el área de Narices, se hallan explo
taciones de mediana importancia que produ

cen cal apagada. Su capacidad no excede las 
150 toneladas de cal al mes, presentándose 
zonas de gran pureza en calcita en inmedia
ciones del río Nus. Aunque su potencial es 
desconocido por la escasez de exploración, 
su explotabilidad es mayor que la del área de 
Puente Linda por sus ventajas de comunica

ción con Medell ín. 

El área de Nare es hasta el presente la 

de mayor explotación en el distrito. La Com

pañía Cementos Nare explota una cantera en 

la región de La Sierra (275), para la produc
ción de cemento. La carretera Narices-Nare 

desembotellará el área y favorecerá la explo
tación de sus ricos recursos calcáreos. 

El área de río Claro no ha sido hasta 

la fecha explotada por las dificultades de 

transporte. La calidad de sus mármoles po

dría dar material para uso en la industria del 

vidrio y del cemento. Con la puesta en servi

cio de la carretera Bogotá - Medell ín no se 
hará esperar la explotación intensiva de esta 

área ya solicitada por diversas compañías. 

Finalmente en el área del rfo Alican

te aunque es tal vez de las más amplias, no 

hay producción por las condiciones de acce

so tan difíciles que se tienen hoy·en día. De 
realizarse los proyectos de v(as de penetración 
en la región, podrían comenzar las explota
ciones de calcáreos. 

La minería aurífera en el distrito se 

limita prácticamente a la explotación, por 
barequeo, de los aluviones y lecho de los ríos 

Nus, Nare y sus afluentes. Algunos intentos 

de ampliar el volumen de esta explotación se 

han hecho sin que hasta el momento se haya 

logrado establecer una gran operación de dra

gado. 

Merece menc1on especial los aluvio

nes del r (o Nare (277), en los alrededores del 

paraje La Sierra, donde se lleva a cabo una 
explotación por parte de numerosos peque
ños mineros, barequeros, que en forma rud i
mentaria extraen y benefician el material 
aluvial daña

0

ndo tierras aptas para agricultura 

y ganader(a. 
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Alrededor de Puerto Berrío se hallan 
algunos filones auríferos (212), encajados en 

. cuerpos dioríticos a cuarzodior(ticos consi

derados de edad jurásica, correlacionables 

con el Batolito de Segovia (FEININGER, T., 

et al., 1972). La mineralización de los filones 

es pobre en sulfuros, el cuarzo lechoso cons

tituye prácticamente todo el filón, encon
trándose el oro en estado libre lo que permi
te rastrear fácilmente el filón a partir del la

vado de las arenas en quebradas. La explota

ción de estos filones a principios de siglo y 

en la década de los años 30 constituyó la 

principal actividad minera del distrito, pero 

la existencia de otras regiones con minería 

filoniana más promisoria y los problemas 

sociales en la región, han sido los principales 

factores del abandono de esas antiguas 

minas. Hoy en día las nuevas condiciones de 

precios no han cambiado todavía radical

mente este panorama y sólo se observa una 

escasa exploración filoniana en la región. De 

lo conocido durante el desarrollo del presen

te ·trabajo, sólo una mina de reciente descu

brimiento está en explotación (mina La 
Arauca) y se hacen intentos de reactivar la 

mina Samarkanda (212), cerca a la estación 

Sabaletas. 

Otro recurso mineral muy poco co

nocido en el distrito es la wollastonita. En la 

quebrada La Calera, 800 m antes de su de

sembocadura en el ·rfo Monos, hacienda San 
Cipriano, municipio de Maceo, sin localiza

ción en el mapa, Castro, N. (1966), dirigió 

trabajos de prospección y perforaciones de 
parte del Inventario Minero Nacional, con el 

fin de determinar existencias económicamen

te· explotables de este mineral, resultado del 

metamorfismo de contacto entre rocas del 
borde oriental del Batolito Antioqueño y ro

cas metamórficas alum ínico-feldespáticas y 

cuarzosas de edad paleozoica. Estos trabajos 

localizaron un cuerpo de dirección general 

NW-W, al oeste del corregimiento de San 

José del Nus en una franja de mármoles y 

wollastonita con foliación predominante al 
W y buzamiento pronunciado al sur. Aún 
cuando se observa algunos estratos de wollas

tonita, al parecer continuos, en las perfora

ciones efectuadas por el Inventario Minero, 
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la wollastonita se encuentra mezclada con 

mármol y vesubianita y no parece seguir es

quemas regulares. La difícil recuperación, la 

pérdida de circulación y la desviación de los 

pozos, ocasionados todos estos inconvenien

tes por la fracturación y lixiviación de los es

tratos calcáreos, determinaron que estos tra

bajos no llegaron a resultados concretos: Va
le la pena tener en cuenta que los trabajos 

realizados no son suficientes para descartar 

las posibilidades económicas de la wollasto

nita presente en los alrededores de Maceo. 

7.5. DISTRITO MINERO DE YARUMAL 

Este distrito está comprendido er los 

municipios de Yarumal e ltuango, sobr, te

rrenos metamórficos paleozoicos conocidos 
como Grupo Valdivia. 

Los recursos minerales más importan

tes son asbestos y talco asociados a serpenti

nitas y que aparecen en forma lenticular den

tro de néises del Grupo Valdivia (HALL, R., 

et al., 1972). 

Aunque las mineralizaciones aurífe

ras no son importantes en el área, un caso 

excepcional lo constituye la mina Berlín 

(11 O) y algunas minas cercanas, situadas al 

noroeste de la anterior (111 ), (112). Se co

nocen además, manifestaciones auríferas fi

lonianas diseminadas (143) y pequeñas ex
plotaciones de placeres al norte, colindando 

con los sedimentos terciarios y cu¡¡ternarios 

del distrito del Bajo Cauca y Nechí (118), 

( 119). ( 120). Asbesto se encuentra asociado 

a rocas ultramáficas de la Cordillera Central. 

El principal cuerpo de serpentinita con asbes

to se encuentra en la localidad de La Solita o 

Las Brisas, (186) 10 km al norte del munici

pio de Campamento. Estrada, A. (1967), 

considera este cuerpo, tanto por su tamaño 

(1,5 % 2,5 km), como por las posibilidades 

para asbesto, como el principal cuerpo de 

serpentinita dentro del ramal asbestífero de 

lo que llamó Asociación Magmática Básica 
del Nechí. 

Según Harris, H., 1973, el depósito es 
de tipo masivo presentándose las venas asbes

tíferas en forma de enjambre. Aunque irre-
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guiar, el cuerpo presenta una forma alargada 
con dirección aproximada norte - sur y un 
buzamiento promedio de 40

° 

al W. 

El mismo autor lo describe como 
"formado por estovercas de ven itas de criso
tilo de fibra cruzada de 1 a 20 mm de ancho, 
en una faja de rumbo NW y buzamiento de 
45

° 

hacia el SW, encajado en una masa de 
serpentinita fuertemente cizallada y que tie
ne el mismo rumbo". 

Anota el alto contenido de olivino en 
la roca original, su serpentinización, falla
miento y la inyección de diques ácidos, a los 
que atribuye gran importancia en la forma
ción del crisotilo. Igualmente cita como mi
nerales asociados en orden de importancia: 
magnetita, carbonatos de calcio y de magne
sio, talco, óxidos de hierro, cromo y níquel. 
Se encuentran trazas de níquel sin valor co

mercial, estando completamente ausente el 
platino. 

Este depósito fue explorado última
mente por la compañi'a Asbestos Colombia
nos Ltda., la cual emprendió la construcción 
de una planta para la producción de 25.000 
toneladas de fibra de asbesto al año inician
do la producción a mediados de 1981 con 
unas 12.000 toneladas por año hasta llegar, 
en unos cinco años, a la producción inicial
mente considerada gran parte de la fibra pro
ducida estará destinada a la industria de as
besto - cemento en el país, quedando la fi
bra larga, de mayor valor comercial, para la 
exportación. 

Prospectos de menor importancia 
asociados igualmente a cuerpos de serpenti
nita, se hallan en las localidades de Las Nie
ves, Búfalo y Polca (145), en la misma área, 
municipio de Campamento 8 km al este de la 
Falla de Sabana larga y 2 km al norte de Bri
ceño, Hall, R.,et al. (1970), menciona 
prospectos de pequeño potencial. 

Depósitos de talco se encuentran a 
5 km de la cabecera municipal de Yarumal 
(188), (187) y han sido explotados en pe
queña escala a partir de la década del 50, uti
lizándose principalmente en locería y pintu-

ras. Hall, R. y Estrada, A. (1970), reportan 
reservas indicadas de 6.000.000 de toneladas 
métricas y reservas inferidas de 14.000.000 
de toneladas métricas entre el área antes 
anotada y el corregimiento de Cedeño, 
12 km al NE. 

Los cuerpos de roca talcosa se presen
tan como lentes dentro de néises de cuarzo
feldespato mica tipo augen, y se originan por 
procesos de esteatización de serpentinitas 
que fueron inyectadas tectónicamente· en el 
neis. (HALL, R. y ESTRADA, A., 1970). 

Los mismos autores postulan la si
guiente secuencia en la formación de los de
pósitos: 

a. Depositación durante el Paleozoico

de sedimentos de grano fino, elásti
cos y piroclásticos en una cuenca
eugeosinclinal cuyo basamento era,al
menos en parte, el actual neis augen.

b. Durante la orogenia pérmica (?)

ocurre el metamorfismo de los sedi
mentos a facie esquisto verde. La ro
ca de basamento habría sufrido un 
metamorfismo más fuerte y podría
haber alcanzado su presente textura
augen. 

c. Un período de relativa quietud poste
rior al Pérmico (?) fue seguido por
una renovada tectogénesis en el Jurá
sico tardío (?) o Cretáceo tempra
no (?) durante la cual bloques del ba
samento néisico fueron sobre-elevados
y gabro y serpentinita fueron intrui
dos sintectónicamente.

d. Nuevo tectonismo en el Cretáceo tar
dío. La serpentinita, por su carácter
incompetente, fue inyectada en las
fracturas y planos de foliación del
neis. Este mecanismo explicaría los
numeros lentes angostos del talco en 
el neis. 

e La orogenia del Cretáceo tardío con

cluye con la intrusión del Batolito 
Antioqueño. Es posible que fluidos 
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hidrotermales altamente sil (ceos pro
venientes del batolito causaran, al 
menos en parte, la esteatización de la 
serpentinita, aun cuando los autores 
piensan que ésta tuvo lugar preferen
temente durante el metamorfismo 
previo al tectonismo. 

f. Solevantamientos terciarios y del 
cuaternario seguidos de erosión mol
dearon el área hasta su forma presen
te, aflorando los depósitos de talco.

El alto contenido de hierro de estos 
talcos, la discontinuidad de los lentes y el 
limitado marcado interno son los principales 
factores que han determinado una minería 
rudimentaria en los depósitos. 

El alto contenido de hierro de estos 
talcos, la discontinuidad de los lentes y el 
limitado marcado interno son los principales 
factores que han determinado una minería 
rudimentaria en los depósitos. 

Lateritas níquel íferas a partir de 
serpentinitas se reportan al noreste de 
Campamento en el sitio Morro Pelón (185), 
estudiado por INGEOMINAS - Naciones 
Unidas (1976), sin resultados económicos 
favorables. 

Asociados a serpentinitas cerca a los 
depósitos de asbestos de La Solita - Las 
Brisas y en la hacienda Cacagual (116), y a 
esquistos verdes, Hall, R. et al. (1970), citan 
manifestaciones de talco de poca magnitud y 
calidad. 

Otro recurso en el distrito lo consti
tuyen las serpentinitas, filitas y esquistos ver
des utilizados como piedra ornamental. En 
los alrededores de Valdivia cerca a la carrete
ra que conduce a Yarumal (144), se ha ex
plotado sin mayor técnica, este recurso para 
consumo de la industria de la construcción 
en Medellín. González, H. (1978), señala que 
estas rocas cumplen las normas A.S.T.M.* 
para utilización como piedra de construcción, 

* American Society of Texting materials. 
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afirmados y terrazo, y sugiere además, se ha
gan ensayos para establecer su posible uso en 
fertilizantes ricos en magnesio y en refracta
rios básicos. 

8. CONCLUSIONES

Y RECOMENDACIONES 

Luego de un trabajo de dos años en 
labores de censo y descripción de recursos 
minerales en el departamento de Antioquia, 
son muchas y de muy diversa índole, las con
clusiones que podrían obtenerse. Nosotros 
sin embargo, pensamos que cada uno de los 
lectores de esta memoria, según su interés 
particular, elaborará sus propias conclusio
nes, limitándonos aqu( a señalar las que nos 
han parecido más relievantes. Las primeras se 
refieren a aspectos esencialmente geológico
mineros de los recursos, vistos bajo ese ca
rácter amplio que orientó este trabajo. Los 
últimos se refieren al aspecto operacional o a 
la forma en que estos recursos son aprove
chados y finalmente al manejo de la informa
ción minera a nivel oficial, orientado a la ac
tualización del mapa minero de Antioquia y 
a la planificación de la explotación de los re
cursos minerales. 

8.1. GEOLOGICO-MINERAS 

Como se pone de presente al mirar el 
mapa minero que acompaña a este memoria 
(Plancha 1) los recursos minerales más im
portantes del departamento son los metáli
cos, especialr.iente el oro, estando general
mente asociados estos últimos depósitos a 
rocas intrusivas de diferente edad, forma y 
tamaño, cuando se trata de mineralizaciones 
filonianas y a sedimentos terciarios y cuater
narios cuando se trata de depósitos aluviales. 

Se distinguen como los principales 
distritos auríferos del departamento, el del 
Centro, conformado por los municipios de 
Abriaquí, Frontino, Cañasgordas y Urrao en 
la zona occidental; el distrito Batolito, don
de sobresalen las áreas de Santa Rosa de 
Osos, Carolina, Guadalupe, Gómez Plata, 
San Roque y Yali' - Yolomboló en la zona 
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central y los distritos del Bajo Cauca - Nechí 
y Zaragoza - Segovia Remedios, en la zona 
oriental. 

Se puede anotar, aunque en forma 
somera debido a la carencia de estudios es
pecíficos, la relación de algunas ·mineraliza
ciones con estructuras regionales y una dife
rente asociación mineralógica en cada una de 
las zonas consideradas en este estudio. 

Es así como en la zona occidental, las 

mineralizaciones del distrito Centro, están 
relacionadas con un sistema de fracturas este 

oeste en intrusivos dioríticos y donde la 
asociación mineralógica es fundamental

mente cuarzo, oro, plata, pirita y calcopiri
ta. En la zona central, predomina la asocia

ción cuarzo, oro, plata y pirita con ocurren
cias locales de estibina, blenda y calcopirita. 

Dentro de los otros recursos metáli
cos, se distinguen los prospectos de Cu-Mo 
de la Cord!llera Occidental, Murindó, Panta
nos - Pegadorcito. Estas mineralizaciones, 
diseminadas, están asociadas al Batolito de 
Mandé y controladas por la falla de Murindó. 

En la zona central se encuentran 
manifestaciones y pequeñas explotaciones de 
manganeso, cromo y níquel. Las primeras, 
asociadas a rocas metamórficas de edad pa
leozoica y las de cromo y níquel, relaciona
das con cuerpos ultramáficos de la Cordillera 
Central. 

Los recursos no metálicos están re
presentados por carbones, calizas, arcillas y 
yesos principalmente. 

Los carbones se encuentran en cuen
cas sedimentarias terciarias, de las cuales 
la principal se localiza en el distrito minero 
del Cauca, en los alrededores de las pobla
ciones de Amagá, Venecia, Fredonia y Titi

ribí. 

Sin estudios detallados se conocen las 

rección norte-sur dentro de las rocas meta
mórficas paleozoicas de la Cordillera Cen
tral y en el miembro Nutibara de la Forma
ción Penderisco del Grupo Cañasgordas, en 
la zona occidental. 

Arcillas industriales se presentan co
mo producto de la meteorización de rocas 
de los batolitos Antioqueño y de Sonsón, 
siendo las del primero de mayor importancia 
en la región del Carmen de Viboral y La 

Unión. 

Pequeñas manifestaciones y explota

ciones de yeso se encuentran en rocas volcá

nicas de la Formación Barroso del Grupo Ca

ñasgordas, en el Distrito Minero del Cauca. 

8.2. SISTEMAS DE EXPLOT ACION 

En general, la miner(a en Antioquia, 
independientemente del tipo de recurso ex
plotado, utiliza métodos y medios rudimen
tarios. 

Aún las grandes compañías mineras, 
no escapan a esta consideración, incidiendo 
todo esto en una baja recuperación y corta 
vida de los depósitos. Esto es particularmen
te aplicable a la minería del oro donde se tra

baja en base a la utilización de bateas, moli
nos de arrastre, piedra, molino antioqueño, 
desechando minerales asociados de posible 
rendimiento económico, como pueden ser 
los otros sulfuros en depósitos filonianos. 

La escasa asesoría minera y la falta 
de control por parte del Ministerio de Minas, 
es otro de los factores que incide en el bajo 
desarrollo de la explotación de recursos mi

nerales, dejando al pequeño minero en una 
situación de aislamiento técnico respecto a 
las modernas posibilidades de explotación y 
permitiendo el daño de muchos de los 
prospectos o manifestaciones que podrían 
tener una explotación más racional y a 
mayor escala. 

del Bajo Cauca y la del Golfo de Urabá. 8.3. INFORMACION MINERA 

Las calizas se presentan al oriente del 
departamento en un extenso cordón de di-

La elaboración de un censo minero 

del mapa correspondiente en la forma como 
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se ha hecho en el presente trabajo, es suma

mente costosa como para pensar hacerlo 
frecuentemente. Es lógico pensar, en conse
cuencia, en la creación de una red informati
va que aporte constatemente los datos de 
nuevos descubrimientos y/o cambios en la 
actividad minera pubiendo en esta forma 
actualizar el mapa minero mediante una 

labor básicamente de oficina solo con las 
visitas de campo necesarias para confirmar 
la información. Además, con una adecuada 

información geológicominera, la capacidad 

exploratoria y las posibilidades de éxito se 
ven aumentadas y es posible programar de 

una manera racional la explotación de los 
recursos mineros. 
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MINA LOCALIZACION I MINERAL! - 1 RUMBO I TENOR !REFERENCIA 
ZACION Y GR/TON 

El Carmen 
59 

X= ? 
Y= 

Py, CyPy, 
Pirr, ZnS, 
Qz 

BUZAMIENTO 

�
-W90
50W
5NE 

El Tambor 
59 

4 km al SW de I Py, ZnS, Qz IS20W90 
Caicedo 

Palo Negro I ª km al N45W
59 de Caicedo 

La 1\/iagdalena ¡ 11.5 km al 
60 W de Anzá 

La Glorita 
60 

El Algodón 
60 

Cara de Perro 
60 

Las Palomas 
60 

13,2 km2 al 
N80W de Anzá 

10,8 km al 
N84W de Anzá 

X = 1'191.000 
Y =  788.750 

X= 1'182.500 
Y = 788.700 

Py, ZnS, Qz IS30E 
69SW 

Py, PbS, JN75E,50S 
ZnS, Qz y Cé 

Py, PbS, 
Oz. 

Py, CuPy, 
Oz. 

Py, CuPy, 
PbS, Oz. 

Py, PbS, 
ZnS, Oz. 

N25W, 90 

N85E, 90 

W-E, 80N

S50W,50SE 

Au 31,5 
Ag 38,0 

Au trazas 
Ag traza! 

Au 23,0 
Ag 413,50 

Au 6,25 

Au 1,0 
Ag 3,U 

Au 11,0 
Ag 19,0 

Ag 40,0 

Au 10,0 
Ag 28,0 

Las Palomas 
60 

13km al ¡Pv,AsPy, N40E,65SE I Ag 23,¡j3 
NS0W de Andes Oz. 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 5 

2 

1 - 2 

OBSERVACIONES 

Abandonada en 1940. Reactivada en 1!:J73. Se 
explota un filón de cuarzo de 50 cm de espesor 
encajado en rocas dioríticas y sedimentaria 
(cornubianita ?) 

Mina abandonada. Existen algunos avances so
bre el filón en completo abandono. 

Mina abandonada, se explotó en dos frentes un 
filón de cuarzo de 15 cm de espesor encajado 
en rocas sedimentarias del Grupo Cañasgordas. 

Mina abandonada, sin mayor información. 

Mina abandonada. Filón de cuarzo encajado en 
roca diorítica y metamórfica de contacto. 

Mina abandonada. Se explotaron una serie de 
venas emplazadas en rocas arcillosas bastante 
meteorizadas. 

Mina antigua. Actualmente reactivada parcial
mente. Filón de cuarzo encajado en cornubiani
tas. 

Filón de cuarzo trabajado en la zona de meteo
rización en rocas sedimentarias del Grupo 
Cañasgordas. Se labora esporádicamente. 

Min<.1 abandonada desde 1940. Filón de cuarzo 
de 2S c.-n_ de espesor encajado en diorita bastan
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MINA 1 LOCALIZACION I MINERAL! - RUMBO 
1 

TENOR I REFERENCIA! OBSERVACIONES 
ZACION y GR/TON 

BUZAMIENTO 

Tapartó 
¡ 

13, 1/2 km al Py, CuPy, N38W Au 12,73 Mina abandonada. Se trabajó un filón de 12 cm 
70 N70 W de Andes AsPy,PbS, 80NE Ag 3 1,96 de espesor encajado en sedimentos del Grupo 

Az. Cañasgordas. 

Santa Cruz 
1 
X= 1'1 12.900 

1 
Py, AsPy, N60W, Au 3,37 1 - 2 Mina abandonada desde 1940. Venas de cuarzo 

71 Y= 795.150 Oz. 35SW Ag 10,87 de variado espesor encajados en rocas sedimenta-
rias del Grupo Cañasgordas. 

:o
m 

I
S35E,90 1 - 2 

1 
Mina abandonada. Se explotó un filón de cuarzo () Santa Teresa 

1 
X= 1 '109.300 

1 
Py, AsPy, 

1 
Au 0,96

1 
e 

71 y: 790.750 Oz. Ag 5,45 de 50 cm de espesor encajado en sedimentos del :o 
(/) 

Grupo Cañasgordas. o 
(/) 

s: 

La Sombra 

¡

9, 1/2 km al 

1 
Py, AsPy, 

1
W-E, 70 

1 
Au 3,40 

1 
1 - 2 

1 
Mina abandonada. Se explotó un filón de cuarzo zm (La Julia) S45W de Oz. Ag 4,23 en la zona meteorizada en rocas sedimentarias del :o

71 Andes Grupo Cañasgordas. )> 
rm 
(/) 

Santa Elena 
¡
x=1· 110.3oo 

1 
Py, AsPy, 

¡
s-N,32E

1 
Au 23

,
93

1 
1 - 2

1 
Abandonada. Se explotó un filón de cuarzo �e om 71 Y= 794.980 Oz. Ag 5,08 25 cm de espesor encajado en sedimentos del )> 
Grupo Cañasgordas. z

--1 
o San Esteban 12 km al Py, AsPy, S25W, 38W Au 7,18 1 - 2 Mina abandonada. Se explotaban dos filones de o 

71 S62W de Andes Pir, Oz. Ag 4,00 25 cm de espesor cada uno encajados en rocas e 
)> a 2,200 dioríticas hacia el contacto con sedimentos del 

13 1 Cretáceo. 
! 

C) Alejandría X= 1'1 10.660 Py, AsPy, N40E, Au 12,73

1 

1 - 2 

1 

Mina abandonada desde 1940. Se reporta la ex-m 
o (El Rodo) Y= 789.350 Oz. 65SE Ag 49,80 plotación de dos filones de 30 cm de espesor en-
! 71 cajados en diorita del Farallón del Citará. 
<

o
r El Julio 14 km al Py, CuPy, S60E, Au 5

,

5

, 

1 - 2 Mina abandonada. Se trabajaron 2 filones: El N 
_en 72 S47W PbS, Ca. 70SW Ag 126, 1 San Pablo y El San Cayetano encajados en 
z de Andes arcillolitas del Grupo Cañasgordas. 
º· 

1 � 
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1 !REFERENCIAi 1 (X) 

o "-l 

MINA LOCALIZACION MINERALI RUMBO TENOR OBSERVACIONES 
: ZACION y GR/TON 
C) BUZAMIENTO m 
o 

: 
< El Cóndor 14,1/2 km al Py, ZnS, N55W,90 Au 19)� 1 - 2 Mina abandonada desde 1940. Se explotó un fi-
o 

: 72 S45W Oz. Ag 164,9 Ión de cuarzo de 60 cm de espesor encajado en 
"-l de Andes sedimentos del Grupo Cañasgordas. _en 

z 
? La Soledad 11,5 km al Py, CuPy, N70W, Au 6,9

� 
1 - 2 

1 
Mina abandonada desde 1940. Se explotó un fi-

w 
72 S42W ZnS, Pir, 50SW Ag 179,80 Ión de cuarzo de 20 cm d_e espesor encajado en 

de Andes Oz, Ca. rocas sedimentarias del Grupo Cañasgordas. 

La Paz 113 km al Py, AsPy, S75W, Au 6,33 1 - 2 Mina abandonada. Trabajada en tres niveles. 0 
'--73 S57W Oz. 75NW Filones emplazados en rocas areno-arcillosas 
JJ de Andes bastante silicificadas y meteorizadas. o 
o 

S84S, 90 1 - 2 Mina abandonada. Se explotaron los filones de la JJ La Baronesa ¡11, 3 km al Py, AsPy, Au 34,54 ci 
73 S60W CuPy, ZnS, Ag 17,31 Cucarro na y El Manto emplazados en diorita y en e 

m de Andes Pir, Qz. cuarcita respectivamente. N 

)> 

La Lorena ¡ 11,2 km al 1 Py, Pirr, IN40W, 90 1 Au 0,65 1 1 - 2 1 Mina abandonada desde 1940. Filón de cuarzo "O 

73 S50W AsPy, CuPy, Ag 10,85 encajado en cornubianita. m 
JJ 
z 

1 
Py, Qz. Mina abandonada. Se trabajaron dos filones de 1 

m 
La Tulia 

1
18 km al N15W, Au 1,70 1 - 2 -1 

(La Sonora) S15W 60NE Ag 3,36 cuarzo de espesor variable encajados en rocas se-
73 de Andes dimentarias del Grupo Cañasgordas. 

La Misericor-
1
15km al Py, CuPy, S15W, 90 Au 8,15 1 - 2 Mina abandonada sin desarrollo .alguno. Los re-

día S8W de Andes SbS, Qz. Ag 23,48 sultados qu (micos corresponden a muestras de 
73 material en plaza. Roca de caja sedimentaria. 

Conde 
1
5 km al N75W Pv, CuPy, N80W, 90 Au 39,0 1 - 2 Mina abandonada. Se trabajaron varios filones de 

(El Enceni- de Caramanta Mag, Qz. Ag 7,90 cuarzo encajados en rocas volcánicas. Mineral iza-
llal) ción aparente por alteración h idrotermal. 

73 
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MINA 

La Fragua 
96 

La Primavera 
96 

La California 
96 

Santa Inés 
108 

San Nicolás 
109 

El Almanaque 
109 

La Trinidad 
146 

La Italia 
146 

LOCALIZACION MINERAL! 

ZACION 

7 km al S67E Au libre 
de San Pedro - Py, PbS,Oz. 
O. Guayabal

6,4 km N77E Py, PbS, 
de San Pedro Au libre,Oz 
O.Las Alfarías

5 km W de 
San Pedro, 
nacimiento 
O.San Juan

2,4 km al W Py, Pir, 
de San Andrés ZnS, Oz. 

1,4 km al Py, CuPy, 
N67W de Oz. 
San Andrés 

1,5 krn al Py, CuPy, 
S53W de Pir, Oz. 
San Andrés 

X= 1 '285.700 Py, PbS, 
Y= 881.600 AsPy, Oz. 

X= 1 '283.700 Py, AsPy, 
Y= 883.050 ZnS, Oz. 

RUMBO TENOR 

y GR/TON 

BUZAMIENTO 

N10W,60W Au 5 

N65W,80S 

N80W, 90 

N18W, 90 Au 0,75 
S-N, 80E Ag 1,25 

S-N, 90 Au trazas 
Ag trazas 

S-N, G5E Au trazas 
Ag trazas 

S8E, 40W 

N6E, 65N 

REFERENCIA 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 - 4 

1-2-3-5

OBSERVACIONES 

Mina abandonada. Filón de 70 cm que no tuvo 
mucho desarrollo hasta el año 1940, cuando su 
extracción acumulada se calculaba en 120 ton. 

Mina abandonada. Filón de 1 m de ancho encaja-
do en esquistos micáceos. Se calculaba en 1940 
su extracción total en 275 ton. 

Mina abandonada. Trabajada a principio de siglo. 
Trabajos derrumbados en 1940. 

Mina abandonada. Se trabajó particularmente a 
cielo abierto roca de caja esquistos cloríticos mi-
cáceos grafitosos. 

Mina abandonada. Su bajo contenido de oro im-
pidió su explotación. La roca de caja: esquistos 
cloríticos, micáceos y grafitosos bastante fractu-
radas. 

Mina abandonada. Tuvo poco desarrollo. El bajo 
contenido mineral no permitió la explotación; la 
roca de caja: esquisto clorítico y micáceos. 

Trabajada desde el siglo pasado. Alcanzó gran de-
sarrollo hacia los años 30. Se trabaja actualmente 
en su prospección. 

Mina abandonada. Fue trabajada con éxito a 
principios de siglo, filón de 75 cm. Es una conti-
nuación del filón de la mina La Trinidad. 
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MINA 

El Roblal 
146 

La Esperanza 
147 

La Arroyave 
148 

El Violín 
148 

La Vetilla 
149 

La Leona 
149 

Yolombito 
159 

Las Camelias 
159 

LOCALIZACION MINERAL! 

ZACION 

X= 1 '284.900 Py, PbS. 
Y= 881.800 

X = 1 '263.500 Py, AsPy, 
Y= 878.400 ZnS, Qz. 

X = 1 '276.900 Py, PbS, 
y = 884.750 Au, Qz. 

X = 1 '278.750 Py, PbS, 
Y= 883.350 Au libre,Qz. 

X= 1 '285.050 Py, PbS, 
y= 905.400 Au, Qz. 

X= 1'286.150 Py, PbS, 
Y= 906.200 ZnS, Qz. 

X = 1 '257 .850 Py, AsPy, 
y: 892.150 PbS, ZnS, 

Qz. 

X= 1 '259 .050 Py, Qz. 
Y= 893.000 

RUMBO TENOR 
y GR/TON 

BUZAMIENTO 

S10E, 50W 

N18W, 90 Au 6

S80W, 55S Au 7 

S10, 50E 

N30W, 60E 

N3üW, ti0E 

S28E, 59E Au 4-7 
N30E, 79W 

N65E, 50E 
S28W, 60E 
N-S 90

REFERENCIA 

1 - 2 - 4 

1 - 2 

1 - 2 - 4 

2 

2 

1 - 2 - 5 

1 - 2 - 5 

OBSERVACIONES 

Mina abandonada. Es el mismo filón que explota 
La Italia, su desarrollo fue similar y contemporá-
neo a la anterior. 

Mina abandonada. Filón de 25 cm con esquistos 
y poco contenido de sulfuros (1 % ). Extracción 
total estimada en 1938: 200 ton. 

Mina abandonada. Explotó filón de 100 cm po-
bre en sulfuros (2 % ). Encajado en esquistos clo-
r íticos y grafitosos. Extracción total estimada en 
1932: 1200 ton. 

Descubierta en 1863. Se explotó hasta 1940. Fi-
Ión de 50 cm con bonanzas muy ricas en Au libre. 
Actualmente se hacen muchos trabajos de explo-
ración y prospección. 

De antiguo descubrimiento y explotación inter-
mitente. Explota filón de 80 cm con pirita, gale-
na, blenda, oro y plata asociados. Cobija más de 
7 frentes de trabajo en el área. 

Explota una aparente continuación del filón de 
La Vetilla, con trabajos en menor escala. 

Mina abandonada. Filones de 20 - 25 cm. Se 
trabajó la zona de oxidación. 

Mina abandonada. Se hicieron avances en diferen-
tes filones en toda el área. Sulfuros escasos. 
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MINA 

Montecristo 
159 

Miniatura 
159 

La Esmeralda 
159 

La Aguada 
159 

La Clara de 
la Unión 

159 

Sal azar 
159 

La Italia 
159 

Divino Rostro 
159 

LOCALIZACION MINERAL! 

ZACION 

X= 1 '260.250 Py, Qz. 
Y: 894.400 

X = 1 '262 .900 Py, PbS, 
Y= 891.550 Au, Qz. 

X = 1 '256.900 Qz_ 
y : 896.400 

X= 1 '251 .650 Py, Qz 
Y= 880.900 

X= 1'265.100 Py, ZnS, 
Y= 897.850 CuPy, 

AsPy, PbS, 
Qz 

X= 1 '262.700 Py, AsPy, 
Y= 893.700 CyPy, Qz 

X= 1 '268.050 Py, AsPy, 
y= 898.100 ZnS, Qz. 

D< = 1 '261.500 
¡Y • 894.200 

RUMBO TENOR 

y GR/TON 

BUZAMIENTO 

$30W, 50E 

NS9o 
IEW,35N 
$30E, 35E 

S10E, 70W 

N30E, 78E 
S83E, 54W 

N41W, 58W 30 Au 

N4W, 87E 
N10E, 65W. 

E-W, 30W

IS20W, 39E 18 Au 

REFERENCIA 

1 - 2 - 5 

2-5

1 - 2 - 5 

1 - 2 - 5 

1 - 2 - 3 

1 - 2 - 5 

1 - 2 - 5 

1 - 2 - 3 

OBSERVACIONES 

Mina abandonada. Filón de bO cm, escasos sulfu-
ros. 

Mina de reciente explotación. Mineralizada en di-
ferentes puntos. El tren NS es predominante fi-
Iones de 20-40 cm, con sulfuros< 5%y Au libre. 

Mina abandonada. Se explotó en la década del 
30. Actualmente no se observan los trabajos
antiguos. El filón reportado es de Qz lechoso sin
sulfuros encajado en neis cuarzomicáceo.

Reportado como ocurrencia en 1937. Filones de 
1 O y 30 cm con tenores rnuy bajos en Au. 

Mina de antiguo descubrimiento y exploración. 
Obtuvo buen desarrollo (más de 1 km de socavo-
nes). Abandonada actualmente. 

Mina explotada en la década del 30. Se conoce el 
filón en más de 500 m. Abandonada. 

Mina de antiguo descubrimiento, se explotó en la 
década del 30 alcanzando buen desarrollo. Actual-
mente está en período de reactivación. 

Mina abandonada. Filón angosto (10 cm) que se 
trabajó en la zona de oxidación. En completo 
abandono. 

:o 
m 
() 

e 
:o 
(J) 

o 
(J) 

:s:: 

z 
m 
:o 
)> 
r 
m 
(J) 

o 
m 

)> 
z 
j 
o 
p 
e 

)> 

CX) 
01 



Cll 

1 
!REFERENCIAi 

1 
O) 

o Ol 
¡- MINA LOCALIZACION MINERALI RUMBO TENOR OBSERVACIONES 
G) ZACION y GR/TON 
m BUZAMIENTO 
o 

¡-

< La Cristalina X= 1'257.750 Py, AsPy, IN7 E, 42E
1 1 

1 - 2 - 5 1 Se explotó un filón de cuarzo de 10 cm de espe-
o 159 Y = 884.95 ZnS, PbS, sor. Actualmente en completo abandono. ! 
N Pir, Oz. _Ol 

z El Cristo X = 1 '269.250 Py, PbS, N45W, Au 6 1 - 2 Mina abandonada. Se trabajó desde 1880 con 
o 

w 160 Y= 930.700 10SW. períodos de inactividad hasta 1940. 

La Palrnichala X = 1 '268 .500 Au libre Mina de vieja explotación que recientemente ha 
160 y � 933.750 Py, CuPy, sido reactivada. Se beneficia el material del filón 

Qz y de los respaldos enriquecidos. Su producción 1 0 

aproximada es de 10 libras de oro al mes. � 

Colombia ¡x = 1'2G9.250 1 Py, CuPy, Pbf 1 
1 

1 
Explotada inicialmente por la Frontino Gold o 

:n 

160 Y = 934.250 Oz. Mines está actualmente abandonada, con algunos G) 

trabajos de exploración de poca magnitud. e 
m 

La Esperanza ¡x = 1 '262.500 
1 
Py, CuPy, IEW, 20N 

1 1 1 - 2 1 Mina abandonada. Se explotó desde principios de )> 
161 Y = 926.000 Oz. siglo un filón de 30-50 crn. "O m 

La Matrona- ¡x = 1'261.000 Py, ZnS, 60W, Au 5 1 - 2 Mina abandonada. Se trabajó desde fines del siglo z 
m 

Fuguita Y = 925.800 PbS, Au,Oz. 0NW. pasado. Filón de buena potencia 70 cm y buen -l 

161 contenido de sulfuros y oro. 

Las Peleas ¡x = 1'259.500 Py, ZnS, 1 - 2 Mina abandonada de antiguo descubrimiento y 
161 Y= 928.150 PbS, Oz. explotación. 

El Bosque ¡x = 1 '233 .ooo Py, PbS, 1 - 2 Mina abandonada, afloramientos muy mineraliza-
166 Y= 927 .00U ZnS, CuPy, dos en sulfuros. Se citan pegmatitas cerca a la mi-

Qz. na. Filón de 50 cm. 
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MINA 

Dos Bocas 
167 

El Cairo 
167 

Quebrad itas 
167 

Bellavista 
169 

La Ilusión 
169 

Soc. Minera 
del Tetoná 

169 

Santa Bárbara 
169 

Los Leones 
175 

El Salado 
175 

LOCALIZACION 

X = 1 '232 .600 
Y= 914.350 

X=  1 '224.850 
y = 917 .100 

X= 1 '232 .550 
Y= 914.900 

X= 1 '223.550 
Y= 914.900 

X = 1 '233 .900 
Y= 895.400 

X= 1 '229 .800 
Y= 810.400 

X= 1 '233.050 
Y= 911.950 

X= 1 '243.000 
y= 801.100 

X= 1'243.850 
Y= 861.020 

MINERAL! 

ZACION 

Py, CuPy, 
Oz. 

Py, Oz. 

Py, CuPy, 
Oz. 

Py, PbS, 
Oz. 

Py, PbS, 
CuPy, Oz. 

Py, CuPy, 
PbS, Oz. 

RUMBO TENOR 
y GR/TON 

BUZAMIENTO 

N65E, 36S 

'$19W, 63W 

N55E, 90 Au 13 

N20E,35E 
N1UE, 53W 

N70W, SON Au 5 
Ag 5 

N45E, 70E Au 2,5 

'$70W, 50N Au 5 

N83E vert 

N62W, 53S Au 7 

REFERENCIA OBSERVACIONES 

1 - 2 Se trabajó desde principios de siglo. Filón de 20-
40 cm con buen contenido de sulfuros. La explo-
tación total estimada en 193G era de 3000 ton. 
Actualmente se intenta recondicionar. 

1 - 2 Mina abandonada. Filones de 15 c. Poco conteni-
do de sulfuros. 

1 - 2 Mina abandonada, tuvo buen desarrollo en la dé-
cada del 30. En 1936 se estimaba la extracción 
total en 60.0J0 ton. Filones de 30 cm hasta 2 m. 

1 - 2 Mina abandonada. Dos filones de 1 O y 30 cm con 
escasos sulfuros. La extracción acumulada en 
1941 era de 500 ton. 

1 - 2 Mina abandonada. Filón de 50 cm escaso en sul-
furos. 

1 - 2 Mina abandonada. Filones paralelos de 15-40 cm. 
Sulfuros 1%. 

1 - 2 Prospecto abandonado. Filones de 5-15 cm po-
bres en sulfuros y Au libre. 

1 - 2 Mina abandonada. Explotaba cintas de 5 cm o 
menos en tajo abierto. Sólo se trabajó la zona de 
oxidación. 

1 - 2 Mina abandonada. Fue trabajada varios años sin 
pasar aparentemente de la zona de oxidación. Ca-
so similar a las 2 anteriores. 
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MINA 

El Llano 
175 

Cascajero 
176 

El Azufra! 
176 

San Julián 
176 

El Oso 
176 

El Machete 
176 

El Hoyo 
17l:i 

San Juan 
Nepomuceno 

176 

San José 
178 

LOCALIZACION MINERALI 

ZACION 

X = 1 '241 .020 
y: 871.200 

X= 1'245.650 Py, Ar, 
Y= 870.850 Au, Oz. 

X= 1 '247 .750 Py, Pir, 
Y: 874.350 CuPy, Qz. 

X 1'246.800 Py, CuPy, 
y 874.850 Qz. 

X = 1 '244.200 SbPy, Py, 
Y• 877 .400 Au, Oz, Ca. 

X • 1 '224.500 SbPy, Py, 
Y• 870.500 Ag, Qz. Ca. 

X = 1 '247 .200 SbPy, Py,, 
Y= 872.850 Au, Ag, Qz, 

Calcita 

X =1'244.750 SbPy, Py, 
y. 872.250 Au, Ag, 

Qz, Ca. 

X = 1 '249 .850 Py, óxidos 
y: 872.300 Qz. 

RUMBO TENOR REFERENCIA 
y GR/TON 

BUZAMIENTO 

1 - 2 

N12E, 32E Au 7 1 - 2 

N70W, 90 2 - b* 

2 - o* 

N65W, 85W 2 - o* 
N35W, 7iJW 

N20W,.65E 2 - G* 

N70W, G5E 2 - li* 

N75W, 90 2 - 6* 
EW, 75S 

N2W, 88W Au 27 1 - 2 

OBSERVACIONES 

Mina abandonada desde 1937. No se tiene mucha 
información pero aparentemente explotaba cin-
tas delgadas encajadas en saprolita. Se trabajó só-
lo en la zona de oxidación. 

IVlina abandonada. Filón de 25 cm con muy po-
cos sulfuros. se· presenta a veces argentita acom-
pañada siempre de Au libre. 

Mina abandonada. Respaldo: Cornubianas de la 
Formación San Pablo. 

Mina abandonada. Zona lenticular de remplaza-
miento encajada en la Formación San Pablo. 

Mina en explotación. Filones de .Au y 50 crn en-
cajados en cuarzodiorita. 

Mina en explotación. Zona filoniana muy irregu-
lar de 1,5 cm de ancho en ocasiones brechoide, 
encajada en argilitas de la Formación San Pablo. 

Mina abandonada. Filón de 1 rn de ancho encaja-
do en cuarzod iorita. 

Mina en explotación. Dos filones de 1 m de espe-
sor encajados en cuarzodiorita. 

Mina abandonada. Su explotación comenzó en 
1937. Filón de 10 cm, 4 de sulfuros, localmen-
te bandeado. Datos de la explotación de la zoria 
pri1. :2 •e desconocen. 
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MINA 

Las Dimas 
178 

La Unión 
180 

La Bramadora 
181 

La Quiebra 
184 

El Olivo 
184 

La Ilusión 
189 

La Esperanza 
189 

LOCALIZACION MINERALI 
ZACION 

X = 1 '246.400 
Y= 867 .750 

X = 1 '256.450 Py, Au libre, 
Y= 878.300 Qz. 

X= 1'255.50ü Py, Pir, 
y= 867 .750 PbS, CuPy, 

ZnS, AsPy, 
Au, Ag, 
Oz. Ca. 

X= 1'264.100 Py, AsPy, 
Y: 878.900 Qz. 

X = 1 '264.300 
y= 878.800 

7,35 km al Py, CuPy, 
N36E de PbS, Oz. 
Angostura 

6,10 km al Py, CuPy, 
N6E de PbS, ZnS, 
l-\ngostura Oz. 

RUMBO TENOR 
y GR/TON 

BUZAMIENTO 

N62E, 82S Au 20

N65W, 55E 
N55E, b0W 
N80E, 67W 

N30E, 65E Au 14 

N5W, 90 Au 12-14 
N32E, 55E 

S72E, 84N Au 8,00 
Ag 9,50 

N85W, 90 Au 15,0 
Ag 20,0 

otro 
Au 4,0 
Ag 2,50 

REFERENCIA 

1 - 2 

1 - 2 - 6* 

2 - 6* 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 

OBSERVACIONES 

Mina abandonada. De antiguo descubrimiento y 
explotación. En 1937 se intentó reactivarla sin 
éxito. 

Mina en explotación. Filón de 1 rn, contenido de 
sulfuros de 5-10%. Se trabajó por períodos cor-
tos. I\Jo se conoce extracción total. Respaldos: 
esquistos cloríticos no mineralizados. Hay ban-
deamiento local en el filón. 

Mina en explotación de primera importancia en 
la región. Tres filones de 1 rn de e·spesor encaja-
dos en esquistos sericíticos grafitosos. 

Mina abandonada. Serie de venas angostas (10-20), 
sulfuros (1%). í\lo hay datos de extracción total. 

Mina abandonada. Serie de venas angostas 5-15 cm 
que se explotan sucesivamente. No hay datos de 
extracción total. Pobre en sulfuros. 

Mina abandonada, trabajada en cuatro niveles en 
forma bastante rudimentaria. Filón de cuarzo en-
cajado en cuarzo diorita del batolito. 

/Viina abandonada. Se explota parcialmente filón 
de cuarzo de 80 cm de espesor encajado en cuar-
zodiorita del batolito. 
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MINA 

Góndola 
189 

La Marsella 
190 

San Antonio 
190 

Quebrado na 
190 

Vallecito 
192 

La Unión 
193 

La Cascada 
193 

Guillermina 
193 

Finalandia 
193 

LOCALIZACION MINERAL! 

ZACION 

2,65 km al Py, CuPy, 
N32E de PbS, Oz. 
Angostura 

6,3 km al Py, CuPy, 
S35W de PbS, Oz. 
Angostura 

6,45 km al Py, CuPy, 
S68E de PbS, ZnS, 
Angostura Oz. 

7,5 km al Py, Oz. 
S9W de 
Angostura 

X = 1 '237 .050 Py, Oz. 
Y= 843.550 

X = 1 '225 .250 Py, PbS,Oz. 
Y= 821.950 

X = 1 '226.800 Pv, Oz. 
Y = 821.200 

X = 1 '227 .000 Py, PbS,Oz. 
Y= 825.050 

X = 1 '225.900 Py, PbS, 
Y= 824.700 CuPy, Oz. 

RUMBO TENOR 
y GR/TON 

BUZAMIENTO 

N60W, Au 1,0 
85NE Ag 1,0 

640E, Au 0,50 
aoN Ag 3,00 

otro 
Au 30,0 
Ag 11,50 

Nb0W Au trazas 
50SW Ag 10.0 

685W, 85S Au 6,50 
Ag 3,50 

N73E,t:i2S 
N80W, 30N 

t335E, 73N 
N27E, 54N 

t357W, 30S 

N34W, 70S Au 12 

N58W, 73S 

REFERENCIA OBSERVACIONES 

1 - 2 Mina abandonada desde 1940. Filón de 1 O cm de 
espesor encajado en cuarzodiorita del batolito. 

1 - 2 Mina abandonada. Se trabajaron 5 filones de es-
pesor variables encajados en cuarzodiorita del ba-
tolito. 

1 - 2 Mina abandonada. Fue trabajada en forma bas-
tante rudimentaria en la zona meteorizada. Filón 
de 50 cm de espesor en cuarzodiorita del bato lito. 

1 - 2 Mina abandonada. Se explotó filón de cuarzo de 
20 cm de espesor encajado en cuarzod iorita del 
batolito. Laboreo en dos frentes, cianuración de 
arenas. 

1 - 2 Mina abandonada. Filón de 20 cm explorado en 
la zona de oxidación. 

1 - 2 Mina abandonada. Filón de 50 cm. Poco conteni-
do de sulfuros respaldos localmente mineral i-
zados. 

1 - 2 Mina abandonada. Filón de 20 érn, escaso conte-
nido de sulfuros. 

1 - 2 Mina abandonada. Explotó un filón de 1 m con 
poco contenido de sulfuros. Varios frentes. 

1 - 2 Mina abandonada. Filón bastante potente (2 m), 
con ,.,casos sulfuros distribuidos en forma erráti-
ca. Se reconoce en superficie en más de 500 m. 
Fxtr:•"ción total estimada en 1940: 1000 ton. 
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MINA 

La Ilusión 
193 

La Perla 
193 

Ventanas 
193 

La Linda 
193 

La Argentina 
193 

La Antigua 
194 

La Cárcel 
194 

La Cumbre 
(Barro Negro) 

194 

La Humildad 
194 

La1�edad 

LOCALIZACION MINERAL!. 
ZACION 

X= 1 '232 .100 
Y= 823.250 

X = 1 '227 .250 
Y= 822.650 

X = 1 '229 .050 Py, Oz. 
Y: 823.750 

X= 1 '224.500 Py, Mar, 
Y= 822.750 Pir, PbS, 

ZnS, CuPy, 

X = 1 '224.900 Py, Mar, 
Y= 821.900 PbS, !ZnS, 

CuPy, Oz. 

X = 1 '224.250 
y= 822.750 

X= 1 '227 .o50 Py, PbS, 
Y= 825.200 Oz. 

X = 1 '225 .600 Py, PbS, 
Y= 824.350 ZnS, Oz. 

X = 1 '223.200 Py, PbS, 
Y.= 826.600 Oz. 

X = 1 '224.200 Py, PbS, 
y= 822.750 Oz. 

RUMBO TENOR 
y GR/TON 

BUZAMIENTO 

S37W, 70SW Au 10 

N64W, 85S Au 8 
Ag 2 

S88E, 60N 

S15W, 60E Au 4 

S74W, 74S 

S20E, 53E 

N45E, 68E 

S40E, 62N Au 12

S48E, o4N Ag 3 

S40W, 52E 

REFERENCIA OBSERVACIONES 

1 · 2 Prospecto abandonado. Filón de 20 cm explota• 
do en la zona de oxidación. 

1 · 2 Mina abandonada. Filón de 100 cm, escaso en 
sulfuros, fácilmente reconocible por salbanda en 
los respaldos. (esquistos). 

1 · 2 Mina abandonada. Filón de 70 cm pobre en sul-
furos. Se explotó de modo intermitente por la es-
casez de agua en los alrededores. 

1 · 2 Mina abandonada. Filón de 100 cm con buen 
contenido de sulfuros en concentraciones locales 
y cintas delgadas. 

1 · 2 Mina abandonada. Filón de 50 cm con bastante 
contenido de sulfuros. 

Mina abandonada sin mayor información. 

1 · 2 Mina abandonada. Se explotó junto con el filón 
Guillermina del cual parece ser una continuación. 

1 · 2 Mina abandonada. Filón de 50 crn reconocido 
1 km en superficie. Pobre en sulfuros. 

1 · 2 Mina abandonada. Filones de 50-60 cm, con esca-
so contenido de sulfuros. 

1 · 2 Mina abandonada. Filón de 120 cm con cuarzo 
sacaroidal y escaso contenido de sulfuros. 

Jl 
m 
() 
e 
Jl 
CJJ 
o 
CJJ 

s:: 

z 
m 
Jl 
)> 
r 
m 
CJJ 

o 
m 

)> 
z 
� 

o 
p 
e 
;¡; 

(O 
-



lll 
o 

: 
G) 
m 
o 
: 

<
o
: 
l\l 
O) 

z 
·º
w

MINA 

La Picota 
195 

La Azucena 
195 

Catuchí 
197 

Careperro 
197 

La Cruzana 
197 

Los Guapos 
197 

La Trinidad 
197 

Santa Lucía 
197 

LOCALIZACION 

X = 1 '225. 700 
Y= 825.200 

X= 1'225.350 
Y= 826.000 

X= 1'223.800 
Y= 851.500 

X= 1 '231.500 
Y= 855.600 

X = 1 '221 .100 
Y= 848.400 

X = 1 '227 .400 
Y= 852.350 

X= 1'221.700 
Y= 853.550 

X= 1'222.750 
Y= 850.600 

MINERAL!. 
ZACION 

Py, PbS, 
Qz. 

Py, Oz. 

Py, CuPy, 
ZnS, PbS, 
Qz. 

Py, Oz. 

Py, PbS, 
Oz. 

Py, CuPy, 
PbS, ZnS, 
Oz. 

Py, CuPy, 
ZnS, PbS, 
Oz. 

Py, CuPy, 
PbS, Oz. 

RUMBO TENOR 
y GR/TON 

BUZAMIENTO 

S80W, 70S Au 2 

N60E,20S 

::i80W, 65S Au 10 

N70W, 90 

IS82W, 74S Au 10 

N50E, 80S 

$65W, 50S Au 3 

N60E, 90 

REFERENCIA 

1 · 2 

1 · 2 

1 . 2 

1 · 2 

1 · 2 

1 · 2 

1 · 2 

1 · 2 

OBSERVACIONES 

Mina abandonada. Filón de 120 cm con escaso 
contenido de sulfuro y de Au. 

Mina abandonada. Filón de 50 cm con cuarzo sa• 
caroidal y escaso contenido de sulfuros. Zona 
muy tectonizada. 

Mina abandonada. Se inició a principios de siglo, 
filón de 80 cm muy mineralizado y de riqueza 
constante. Extracción total estimada en 1940: 
1.000 ton. 

Mina abandonada. Inició explotación en la déca• 
da del 30. Filón de 30 cm encajado en esquistos. 

Mina abandonada. Se trabajó de modo intermi-
tente en 2 fuentes conocidas como Cruzana y 
Margarita. Filón de 70 cm. 

Mina abandonada explotada desde fines del siglo 
pasado. Filón de 70 cm de estructura brechoide. 
Extracción estimada hasta 1940: 700 ton. 

Mina abandonada que se trabajó desde el siglo pa• 
sado. Filón de 20-100 cm con buen contenido de 
sulfuros. En 1940 se explotaba sacando cuñas y 
batiendo las partes más meteorizadas. 

Mina abandonada descubierta en la década del 30. 
Se clasificó en el censo de la Planta Metalúrgica 
como producto de reemplazamiento. Ancho: 
30 cm. 
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MINA 

San Juan 
197 

Las Palmas 
197 

Veta Vieja 
197 

Santa Cecilia 
197 

La Sopetrana 
198 

Luis Brand 
y Troncal 

198 

San Felipe 
199 

Los Jazmines 
199 

LOCALIZACION MINERAL! 
ZACION 

X = 1 '224.850 Py, Oz. 
Y= 851.200 

X= 1'222.150 Py, CuPy, 
Y=  856.400 Oz. 

X = 1 '224.350 Py, Oz. 
Y= 852.800 

X= 1 '228.100 Py, CuPy, 
Y= 854.100 PbS, Oz. 

X = 1 '225.700 Py, PbS, 
Y= 853.950 ZnS, CuPy, 

Oz. 

X= 1 '221.350 Py, CuPy, 
Y= 854.800 PbS, Oz. 

X = 1 '224.400 Oz. 
Y= 855.200 

X= 1 '223.100 Py, CuPy, 
Y= 856.350 Pb, Oz. 

RUMBO TENOR REFERENCIA 
y GR/TON 

BUZAMIENTC 

N77E, 31S Au 9,5 1 - 2 

ls87W, 90 1 - 2 

N70E, 71 N 1 - 2 

S22W, 80W Au 10 1 - 2 

N52E,64S Au 14 1 - 2 
N45E, 67N 
N42E, 64N 
N57E, 54N 

S80E, 90 1 - 2 

N75E, 27N 

N50E,80S Au 14 1 - 2 

OBSERVACIONES 

Mina abandonada. Trabajó filón de 30 cm conte-
niendo sólo Py y Oz. 

Mina abandonada. Se inició en 1930. Explotaba 
filón angosto (10 cm) pobre en sulfuros. 

Mina abandonada explotada desde fines del siglo 
pasado. Filón de 20 cm en 1940 en el per(odo de 
declinación. 

Mina abandonada. Inició explotación en la déca-
da del 30. Poco Au libre pero buen rendimiento 
en cianuración. 

Mina abandonada. Se explotó desde el siglo pasa-
do. Filones angostos 5-10 cm, con buen conteni-
do de sulfuros. Se estimaba su extracción total en 
unas 2.000 ton. en 1940. 

Mina abandonada. Se inició a fines del siglo pasa-
do. Explotó filones muy angostos de 5 a 40 cm. 
En 1940 se suponía su extracción total de 8000 
ton. 

Mina abandonada. Iniciada en los años 30 traba-
jó filones y agujas muy angostas aparentemente 
sin sulfuros. 

Mina abandonada. Explotada desde 1930, filón 
de 10 cm. En 1940 se estima su extracción en 
800 ton. 
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MINA 

La Veta 
199 

San Antoñito 
199 

San Antonio 
199 

Guacamaya 
199 

El Po,rvenir 
199 

San Francisco 
199 

Sta Marta 
199 

San Ramón 
199 

LOCALIZACION MINERALI 
ZACION 

X = 1 '221.500 Py, CuPy, 
Y = 855.200 PbS, Oz. 

X = 1 '224.200 Py, CuPy, 
y ; 854.450 PbS, Oz. 

X = 1 '224.700 Py, CuPy, 
y = 854.100 PbS, Oz. 

X= 1 '224.600 Py, CuPy, 
Y= 853.600 PbS, Oz. 

X = 1 '227 .500 Py, CuPy, 
y : 862.700 PbS, Oz. 

X= 1'221.950 Py, CuPy, 
y= 855.950 PbS, Oz. 

X= 1'227.700 Py, ZnS, 
Y= 858.300 PbS, CuPy, 

Oz. 

X:1'223.150 Py, PbS, 
y= 858.200 CuPy, Oz. 

RUMBO TENOR REFERENCIA 
y GR/TON 

BUZAMIENTO 

N80E, 80N 1 - 2 

ls60W, 80N 1 - 2 

N88E, 22N 
ls77E, 71S 

1 - 2 

N75W, 70N 1 - 2 

N30E, 68S 1 - 2 
N48W, 80S 

S80E, 47N 1 - 2 

N71 E, 70N Au 15 1 - 2 

S80W, 80N 1 - 2 

OBSERVACIONES 

Mina abandonada. Iniciada en 1930, filones pa-
ralelos angostos (hasta 40 cm). 

Mina abandonada. Filones paralelos y angostos. 

Mina abandonada de antiguo descubrimiento y 
explotación. Trabajó varios filones alcanzando 
guías de 145 m en uno de ellos. Muchos trabajos 
derrumbados. 

Mina abandonada. Inició explotación a mediados 
del siglo pasado. En 1940 explotaban cuñas. 

Mina abandonada. Explotada desde el siglo pasa-
do. Los filones son angostos pero de buen conte-
nido de oro libre y pocos sulfuros. Se establecie-
ron varios frentes de trabajo. 

Mina abandonada. Explotada desde principios de 
siglo. Filón de 1,5 m bien mineralizado encajado 
en esquistos. Extracción total estimada en 1940: 
1.000 ton. 

Mina abandonada. Explotaba 4 filones paralelos 
de 30 cm cada uno. En 1940 se reportaba más de 
100 m de avances subterráneos. 

Mina abandonada. Explotada a partir de la déca-
da del 30. Filón de 1,5 m bien mineralizado en-
cajado en esquistos. En 1940 la extracción total 
era de unas 1000 ton y rnás de 300 m de avances 
subterráneos. 
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M1NA 

Guanaquitos 
202 

Santa María 
202 

Mal Abrigo 
202 

San Rafael 
202 

San Cayetano 
202 

Caldera 
202 

El Zancudo 
202 

El Tablón 
202 

La Re 

LOCALIZACION 

X = 1 '229.700 
y: 863.650 

X = 1 '229 .080 
y= 873.300 

X = 1 '229 .800 
y = 872.450 

X = 1 '227 .700 
y: 872.500 

X = 1 '227 .200 
y = 874.750 

X = 1 '226.200 
y = 874.250 

X= 1 '230.250 
Y= 871.650 

X = 1 '232.200 
y = 871.200 

MINERAL! RUMBO 

ZACION y 

BUZAMIENTO 

Py, Oz. N64W, ti5S 

Py, CuPy, EW subvertí-
PbS, Oz. cales. 
Ca. 

Py, CuPy, N70E,75S 
Qz. 

CuPy, Py, NSOW, 85N 
Qz. 

Py, CuP,y, N50E, SON 
Mar, Qz. 

Py, CuPy, E-W,80N
PbS, Qz. N30W, 60W 

Py, CuPy, E-W,90
Qz. 

Py, CuPy, N50E, 70N 
Qz. E-W, 80S 

TENOR REFERENCIA 

GR/TON 

1 - 2 

Au 30 1 - 2 
Ag 15 

Au 10 1 - 2 
Ag 8 

Au 20 1 - 2 
Ag 30 

Au 40 1 - 2 
Ag 28 

Au 17 1 - 2 
Ag 12 

Au 18 1 - 2 
Ag 5 

OBSERVACIONES 

Mina abandonada de antiguo descubrimiento. El 
mineral reportado en 1940 corresponde a agujas 
diferentes al filón principal ya derrumbado. 

De antiguo descubrimiento y explotación actual-
mente en reacond icionamiento. Filón de espesor 
variable (5 cm a 1,5 m). Extracción total estima-
da 5.000 ton. 

Mina abandonada. Espesor y mineralización muy 
variables. Extracción total estimada 1.000 ton. 

Tal vez la mina más explotada de la región. Afio-
ramientos muy ricos. Espesor medio de filón: 
10 cm. Actualmente abandonada. Extracción to-
tal estimada: 30.000 ton. 

Mina abandonada. Espesor de filón 2 cm. Extrae-
ción total estimada: 3.500 ton. 

Mina abandonada. Espesor medio del filón 10 cm. 
Extracción total estimada: 1.000 ton. 

Mina abandonada. Espesor medio 6 cm. No hay 
datos de extracción total. 

Mina abandonada, de antiguo descubrimiento y 
explotación. Los filones son muy delgados 
(10 cm), con ensanchamientos irregulares hasta 
60 cm. No se conocen datos de extracción total. 
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MINA 

La Región 
202 

Lajas 
202 

El Cadillo 
204 

Sinaí 
204 

Sofía Vieja 
204 

La Ilusión 
206 

El Desquite 
206 

La Ilusión 
206 

La Parranda 
206 

LOCALIZACION MINERAL! 
ZACION 

X= 1 '227 .750 CuPy, Born, 
Y= 874.250 Py, Oz. 

X = 1 '227 .250 Py, CuPy, 
Y= 875.080 Oz. 

X = 1 '217 .050 Py, CuPy, 
Y= 894.500 PbS, Oz. 

3km a1Vvde Py, CuPy, 
la Estación Oz. 
San Jorge 
X 1'216.600 Py, CuPy, 
y 893.700 Oz. 

X = 1 '226.200 Py, PbS, 
Y= 910.400 

X = 1 '219 .500 Py, PbS, 
y. 920.300 CuPy, Oz. 

X = 1 '217 .300 Py, Oz. 
Y= 921.300 

X= Oz. 
Y= 

RUMBO TENOR REFERENCIA 
y GR/TON 

BUZAMIENTO 

E-W,9U Au 23 1 -2 
Ag 18 

N80W, 70S Au 15 1 - 2 
Ag 1G 

N70E, 45N 2 

N45E, 70SE Au 5 1 - 2 

N85W, 70S 1 - 2 

N35E,41E 1 - 2 
N55E, 70NW 

N77E, 74S 1 - 2 
N50E, 90 

N35E, 70E 1 -2 

N18E, 75W 1 -2 

OBSERVACIONES 

Mina abandonada. En 1937 se estimaba su extrae-
ción total en 20.000 ton. Filón de 30 cm. 

ív1ina abandonada en 1937. Extracción total 
4000 ton. Espesor medio. Filón: 8 cm. 

Prospecto abandonado. La mineralización sigue 
un dique de roca básica dentro del batolito. Po-
cos trabajos de reconocimiento. 

Mina abandonada. Filón de 50 cm con franjas de 
sulfuros pero bajos tenores de Au. 

Mina abandonada. Formación lenticular de poca 
potencia, bajo tenor y escasa mineralización en 
sulfuros. 

Mina abandonada. Filones de 40 cm. Trabajaban 
en zona de oxidación. Extracción total estimada 
en 1941: 250 ton. 

Prospecto abandonado. Se citan algunos puntos 
muy ricos en galena. Filón de 30 cm. Cerca a 
contacto con rocas metamórficas. 

Mina abandonada. Filón de 80-100 cm, muy po-
bre en sulfuros. Encajado en esquistos mineraliza-
dos. 

Prospecto abandonado. Filón de cuarzo masivo 
con a!go de Py y óxidos. Espesor de o0-80 cm. 
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MINA 

La Colom-
biana 

206 

La Casualidad 
212 

El Consejo 
La Andina 

212 

La Cigüeña 
215 

La Armenia 
218 

Peñas Azules 
219 

Tarapacá 
219 

LOCALIZACION MINERAL! 

ZACION 

X = 1 '217 .400 Py, Qz. 
Y= 920.050 

X= 1'H:l6.700 Py, Qz, 
Y= 946.600 Au libre 

X= 1'123.300 Py, galena, 
Y= 937.150 blenda, 

prustita Qz. 

X= 1'210.950 Qz, óxidos, 
Y= 938.150 Au libre 

X= 1'206.100 Py, PbS, 
Y= 923.800 ZnS, Qz. 

X = 1 '209 .500 Py, Qz. 
y= 905.350 

X = 1 '209 .050 
Y= 904.250 

RUMBO TENOR REFERENCIA 

y GR/TON 

BUZAMIENTC 

N5E, 421/V 1 - 2 
N15W, 6'dW 

N45W, 70W 1 - 2 

NS, 60E Au 10 1 - 2 
N45E, 60E 
N10W, 60E 

Estructura 1 - 2 
en enjambre 

N60W, 90 1 - 2 

N45E, 45W 1 - 2 
N50E, 69E 
N30E, 70E 
N45E, 90 

N10E, oOW 1 - 2 

OBSERVACIONES 

Mina abandonada. Filón de 30 cm pobre en sul-
furos que se trabajó en la zona oxidada. Extrae-
ción total en 1936: 1.000 ton. 

Mina abandonada. Filón de 1 m de cuarzo con 
muy escasa pirita. Clavos de Au libre se presentan 
al aumentar la cristalinidad del cuarzo. Situado 
cerca a un contacto de diorita y esquisto arcilloso. 

Mina abandonada. Explotó varios filones de 80-
100 cm bastante mineralizados, al parecer refrac-
tarios a la cianuración. Se trabajó ·desde princi-
pios de siglo. Los esquistos que sirven de respaldo 
presentan piritización. Buen contenido de plata. 

Mina abandonada. Explotó agujas de 1 O c,n d is-
tribuidos en enjambre con respaldos minerali2a-
dos. Sólo se mencionan trabajos en zona de oxi-
dación. 

Mina· abandonada. Filón de espesor variable hasta 
80-100 c,n. Poca oxidación.

Mina abandonada. Se inició en 1930. Conjunto 
de venitas no bien definidas, alteración hidroter-
mal en los respaldos, Oz masivo y en drusas en las 
venas. 

Mina abandonada. Filón muy angosto 5-1 O cm. 
Otros trabajos derrumbados (1938). 
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MINA 

Bellavista 
219 

Papales y 
La Alicia 

219 

El Placer 
219 

La Malasia 
219 

Mira flores 
219 

Cascarón 
219 

Manizales y 
La Estrella 

219 

Tulia 
219 

LOCALIZACION MINERAL! 

ZACION 

X = 1 '208.700 Py, Oz. 
Y• 906.800 

X = 1 '208.900 Py, CuPy, 
y: 914.750 Qz. 

X e 1 '208 .000 Py, CuPy, 
Y= 907 .150 Qz. 

X = 1 '208 .400 Py, CuPy, 
y 90b.700 Qz. 

X= 1'207.750 Py, Qz. 
y: 911.900 

X= 1 '202 .200 Au libre, 
y:. 920.050 Qz. 

X = 1'210.750 Py, Qz. 
Y= 909.350 

X= 1'210.080 Py, Qz. 
Y= 916.050 

RUMBO TENOR REFERENCIA 

y GR/TON 
BUZAMIENTO 

N20E, 88E 1 - 2 

N55E, 84N 1 - 2 
N64W, 78N 
N80E,82S 
N35E, 45E 

N15E, 86W 
N30E, 25W 

N10E, 79E 1 - 2 - 6* 
N25E,75E 

N7E, 82W 1 - 2 - 6* 
N65E, 31 N 
N50E, 42S 
N80E, 36N 

N76W, 90 Au 5 1 - 2 

N43E, 80W 1 - 2 
N66E, o2S 

N75E, 50E 

OBSERVACIONES 

Mina abandonada. Se inició a principios de siglo. 
En 1 �38 se explotaban filones y la zona de alte-
ración en los respaldos. 

Mina abandonada. Filones ·de 10-30 cm explota-
dos en la zona de oxidaciór:,. Se mencionan dru-
sas y estructura brechoide ocasional. 

Mina abandonada. Venas angostas 10-30 cm, dru-
sas y estructura bandeada ocasional. 

Mina abandonada. Tuvo numerosos trabajos bas-
tante mineralizados. Drusas pequeñas de Qz. 

Mina abandonada. Venas angostas poco minerali-
zadas. 

Mina abandonada. Filón de 1,5 rn en el reporte 
de 1937 sólo se conocía en la zona oxidada. Se 
habían extraído unas 1.000 ton. 

Mina abandonada, explotada desde finales del si-
glo pasado. Se explotó luego en la década del 30. 
Fi Iones angostos 15-25 cm. 

Similar a la anterior. 
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MINA 1 LOCALIZACION I MINERAL! - RUMBO 
1 

TENOR !REFERENCIA 1 OBSERVACIONES 
ZACION y GR/TON 

BUZAMIENTO 

El Piñal o 
1 

X= 1'212.050 Py, CuPy, N50W, 90 1 - 2 Mina de antiguo descubrimiento reactivada en la 
Luz Mira Y = 909.100 PbS, Oz. década del 30 explotaba filones angostos· de 

219 30 cm con pocos sulfuros. 

La Mechuda 1 X= 1 '209.500 Py, Oz. N65W, 90 1 - 2 Mina abandonada. Filón de 5 m presentando 3 
219 Y= 922.900 franjas a lo largo de la figura. Se explotó a cielo 

abierto. 1 
:a 

m 
o 

El Rumbón 1 X= 1'209.950 1 Py, Oz. IN42E, 50W 
1 1 

1 - 2 
1 

Mina abandonada. Se trabajó por épocas desde 

1 

e 
:a 

219 Y = 917 .650 fines del siglo pasado. Frecuentes drusas y estruc- (f) 

o 

tura bandeada. (f) 

$ 

Cabuya! 1 X= 1'209.750 1 IS65E, 70E
1 1 

1 - 2 
1 

11,;ina abandonada iniciada en 1934. i=ilón angos-I
z 
m 

219 Y = 907 .000 to. Respaldos silicificados. :a 

)> 
r m 

El Mulato 1 X= 1'208.100 1 Py, Oz. IN75E, 70S 
1

1 
1 -2 

1 
Mina abandonada explotada por períodos desde 

1 

(f) 

220 Y= 911.200 N30E, 73N principios del siglo. Filones angostos eran explo- o 
m 

tados en 1938. )> 
z 

La Rotonda 1 X= 1 '210.300
1 

1 N35E, 15W 

1 1 

1 - 2 

1 

Mina abandonada de antiguo descubrimiento. Fi-
I 

o 

220 Y= 911.650 N17E, 73W Iones de 16-20 cm poco mineralizados. Estructu-
N10\iV, 75E ra brechoide ocasional. ► 

Ol N35E, 82S 
o N10E, 82E 
: 

G'l 

1 1 

m San José y X = 1 '208.900 N63E,90 1 - 2 - 6* 1 Mina abandonada. Filones de 10-25 cm. Poco
o 

: El Diluvio Y: 910.850 N55E,81N mineralizados. 
< 220 N45E,60S 
o N62E, 65S : 
r--:, N4UE,44E _m 
z 

11 1 1 1 1 1 1 (O 
w (O 
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MINA 

La Palestina 
220 

Torito No2 
220 

El Refugio 
220 

La Reina 
220 

Grama lote 
220 

El Retiro 
220 

LOCALIZACI_QN MINERAL! 
ZACION 

X= 1 '210.850 Py, Oz. 
Y= 912.650 

X : 1 '211 .200 ZnS, Py, 
y: 910.950 CuPy, PbS, 

Qz. 

X: 1'210.150 Py, Qz. 
y : 908.900 

X= 1'213.050 Py, Qz. 
Y: 910.850 

X : 1 '211 .950 Py, Mag, 
Y: 907.550 Qz. 

X : 1 '211 .050 Py; Magne-
y: 908.600 tita, Oz. 

RUMBO TENOR REFERENCIA 
y GR/TON 

BUZAMIENTC 

N85E,60S 1 - 2 
N45E, 60E 
N15E, 72E 
N68E, 70N 

N15E, 80E 1 - 2 

N25E, 75E 1 - 2 

S75W, 54N 1 - 2 

1 - 2 

N25E, 55E 1 - 2 
N50E, 65E 
N25E, 80E 
N23E, 80W 
N40E, 50E 
N10E, 76W 
N 8E, 78W 
N25E, 73E 

OBSERVACIONES 

Mina abandonada. Explotó a tajo abierto agujas 
que en ocasiones se entrecruzan formando esto-
vercas. Se mencionan entre peñas, drusas y es-
tructura bandeada. 

Mina abandonada iniciada en 1938. Filones para-
lelos explotados en la zona de oxidación. 

Mina abandonada, explotada desde fines del siglo 
pasado. En la década del 30 explotaba filones en 
zona de oxidación. 

Mina abandonada. Se inició a principios de siglo. 
En 1937 se trabajaba en zona de oxidación filón 
de 35 cm. 

Mina abandonada trabajada desde el siglo pasado. 
Los trabajos reportados en 1938 eran a cielo 
abierto. Abundante magnetita en los concentra-
dos. 

Mina abandonada. En 1938 explotaba a cielo 
abierto por batición una serie de agujas. Caneen-
trados ricos en magnetita. 
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MINA 

Nueva York 
221 

La Florida 
221 

La Ciénaga 
221 

La Descono-
cida 

221 

Las Animas 
221 

Arenosa 
221 

Santa Bárbara 
222 

La Colombia 
222 

LOCALIZACION MINERAL! 
ZACION 

X = 1 '206.300 Py, CuPy, 
Y= 890.000 Oz. 

X= 1 '203.600 Py, CuPy, 
y. 896.700 PbS, Qz. 

X = 1 '202 .300 Py, Oz. 
y= 894.400 

X = 1 '205.850 Py, AsPy, 
y = 888.450 CuPy. 

X= 1'210.350 Py, Oz, Ca. 
Y= 908.350 

X = 1 '203.900 Py, Qz. 
Y= 894.100 

X = 1 '209 .000 Py, CuPy, 
Y= 891.450 Qz. 

X = 1 '209 .850 Py, Oz. 
Y= 895.150 

RUMBO TENOR 
y GR/TON 

BUZAMIENTO 

N50E, 70SW 

N40E, 78W 
N65E, 7'dW 

N20E, 60E 

N55E, 68N 

S65W, 83S 
S45W, 75S 
S65W, 76S 

N50E,80S Au 1,5 

N40E,90 

S40E, 70SW 
No5E, 90 
EW,90 

REFERENCIA OBSERVACIONES 

1 - 2 Prospecto abandonado. Se explotaba en 1930 un 
filón potente (2 m), y algunos filones paralelos 
angostos 30-60 cm. 

1 - 2 Mina abandonada. Se inició a principios del siglo 
pasado. Filones potentes y bastante mineraliza-
dos zonas de bonanza asociada aparentemente a 
la presencia de galena. Respaldos mineralizados 
en venitas paralelas al filón. 

1 - 2 Prospecto abandonado. Filón de 50 cm. Se traba-
jó en la zona de oxidación. 

1 - 2 Mina abandonada. En 1936 explotaban, solamen-
te una estoverca en el piso del siglo descrito aquí, 
de 1,5 m de ancho, este filón era pobre en sulfu-
ros y Au. 

1 - 2 Mina abandonada. Explotó fisuras de 5-20 cm 
con respaldos mineralizados pero sin oro. Una 
salbanda ocasional lo contenía en poca cantidad. 

1 - 2 Mina abandonada. Explotó una cinta de 7 cm en 
saprolita. Los respaldos estaban localmente muy 
mineralizados. 

1 - 2 Prospecto abandonado iniciado en 1936. Filón 
de 30 cm y algunas agujas. Hay signos de tecto-
nismo post-mineralización. 

1 - 2 Mina abandonada explotada desde principios de 
siglo. Respaldos muy mineralizados son explota-
dos en lugar de filones angostos. 
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MINA 

San Juan 
222 

El Topacio 
222 

El Carm(n 
222 

El Caimán 
222 

El Conejo 
222 

San Buena-
ventura 

222 

Chorro Hondo 
San Buena-
ventura 

222 

LOCALIZACION MINERAL! 
ZACION 

X = 1 '207 .500 
y= 893.500 

X = 1 '212 .350 Py, CuPy, 
y = 904.600 Oz. 

X= 1'205.900 Py, CuPy, 
Y= 898.400 Oz. 

X = 1 '206.000 Py, CuPy, 
y= 889.300 Oz. 

X= 1'213.050 Py, Oz. 
Y= 903.950 

X = 1 '211 .600 Py, Oz. 
Y= 919.750 

X= 1'210.300 
Y= 882 .700 

RUMBO TENOR REFERENCIA 
y GR/TON 

BUZAMIENTC 

N75E, 50N 
N40E,90 1 - 2 

N54E, 65E 1 - 2 - 3 
S50W, 90 

S80E, 80N 1 - 2 

N50E, 70W 1 - 2 

N30E, 80W 1 - 2 
N64E, 78E 
N 5E, 88E 

1 - 2 

1 - 2 

OBSERVACIONES 

Mina abandonada de antiguo descubrimiento. En 
1936 se hacían esfuerzos para reactivarla. Venas 
angostas poco mineralizadas. 

Mina abandonada, trabajada desde el siglo pasado 
por períodos. Filones de 50 y 80 cm p·obres en 
sulfuros. Existen otros filones cercanos más po-
tentes pero estériles en oro. 

Mina abandonada explotada desde mediados del 
siglo pasado. Los filones principales no se repor-
tan aqu( por hallarse derrumbados los trabajos. 
Filón de 40 cm. En la vecindad se reportan di-
ques andesíticos. 

Prospecto abandonado, se explotó en la década 
del 30. Filón potente con pocos sulfuros. 

1\/iina abandonada. Sólo hay información de la zo-
na de ox_idación. Respaldos alterados. 

Mina abandonada. Se trabajó desde el siglo pasa-
do. Se menciona la existencia de una veta princi-
pal. En 1938 se explotaba sólo superficialmente 
una estoverca. 

Mina abandonada. Se cita en 1938 como de gran 
actividad antarior pero ya abandonada en esa fe-
cha. 
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MINA 

San Antonio 
222 

Guadual 
223 

Las Camelias 
223 

La Culebra y 
El Combo 

223 

Santa Ana 
223 

El Limón 
223 

La Constancia 
223 

Carrizal 
223 

LOCALIZACION MINERALI 
ZACION 

X : 1 '211 .250 Py, Au, Oz. 
y: 891 .950 

X = 1 '214. 1 50 Py, CuPy, 
Y= 884.100 Mol, Oz. Ca 

X 1 '214.080 
y 889.500 

X= 1'213.250 Py, CuPy, 
Y= 887 .900 Oz. 

X: 1'214.200 Py, CuPy, 
Y= 891.600 Oz. 

X= 1'219.500 Py, PbS, 
y= 866.800 Oz. 

X= 1'210.150 Py, CuPy, 
Y= 865.700 ZnS, PbS, 

Oz. 

X = 1 '211 .300 Py, CuPy, 
y = 884.050 Oz. 

RUMBO TENOR 
y GR/TON 

BUZAMIENTC 

Au 1 

N70E Au 3 

N30E Au 4 

N25E, 30E Au 7 
Ag 2 

N65E,80S Au 27 
Ag 3 

�J55E, 70NW 

N75E, 60N 

N6UE, 75SE Au 10 
Ag 2 

REFERENCIA 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 

OBSERVACIONES 

Mina abandonada. Se explotó a tajo abierto la sa-
prolita de sienita con impregnaciones de sulfuros 
oxidados, Qz y Au libre. Se calculó en 1936 en 
80.000 ton el volumen de la zona de oxidación. 

Mina abandonada. Trabajó unos 40 años 2 ó 3 fi-
Iones de 10 cm en su zona de oxidación. 

Mina abandonada. Formación lenticular de mine-
ralización escasa y ancho promedio de 10 cm. Se 
explotó zona de oxidación. 

Mina abandonada. Filones de 10 cm o menos. 
Respaldos mineralizados. Mineralización escasa 
ocurrencia en el contacto con los respaldos. 

Mina abandonada. Filones muy delgados (5 cm) 
en saprolita mineralizada. Se trabajó en parte a 
tajo abierto en la zona de oxidación. 

Mina abandonada inició explotación a principios 
de siglo. En 194ü se estimaba su extracción total 
en 2.000 ton, filón angosto (10 cm) con pocos 
sulfuros. 

Mina abandonada. Fisuras de 1l) cm contenido de 
sulfuros 4%. Extracción acumulada en 1938: 
200 ton. 

Mina abandonada. Se trata de venas centimétricas 
y roca de caja silicificada con sulfuros y óxidos 
4% según informe de (1 ). La formación puede al-
canzar un ancho de 60 cm. Extracción total esti-
m�,b on '< nnn i'rrn 
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MINA 

El Limón, 
El Café, 
La Manga 

223 

La Gallera 
223 

El Diamante 
223 

El Salado 
223 

San Antonio 
y Santa Ana 

223 

El Desquite 
223 

LOCALIZACION MINERAL! 

ZACION 

X • 1 '214 .400 Py, CuPy. 
Y = 885.300 

X = 1 '215 .800 
Y = 881.950 

X= 1'215.150 Py, CuPy, 
y : 881.900 Qz. 

X = 1'214.300 Py, CuPy, 
Y• 891 .750 Qz. 

X= 1 '197 .100 Py, CuPy, 
Y = 894.500 PbS, Oz. 

X = 1 '196.400 
y : 894.700 

RUMBO TENOR 
y GR/TON 

BUZAMIENTO 

N35E, 80W Au 1,5 

NS, 55E Au 17 

N30E al E Au 3

NS al W 

N70E, 75S Au 13 
Ag 15 

REFERENCIA OBSERVACIONES 

Mina abandonada. En 1936 se estimaba la extrae-
1 - 2 ción total en 13.000 ton. Se consideraba enton-

ces que se trataba de un lente mineralizado. Es 
notorio la textura bandeada del depósito. Espe-
sor 40 cm. 

Mina abandonada. No se conocen las característi-
cas del filón pero se dice que es el mismo depósi-
to que explota la mina El Diamante. Se explotó 
en avances subterráneos. No se tienen datos de 
extracción acumulada. Su vida fue de sólo 5 años. 
Se trabajó todo el tiempo en la zona de oxida-
ción. 

1 - 2 Mina abandonada. Filón de 10 cm de respaldos 
silicificados pero sin valores. En 19:38 se estimaba 
su extracción acumulada en 4.000 ton. 

1 - 2 Mina abandonada. Explotada 2 km paralelos se-
parados 16 m. Numerosas ramificaciones y algu-
nos lentes de mineral estaban presentes. En 1 !::!38 se 
estimaba su extracción acumulada en 1 b .000 ton. 

1 - 2 Mina abandonada. Filón de 40 cm con respaldos 
ricos explotables en faja de 30 cm a partir del fi-
Ión. En algunas zonas se explotó a tajo abierto. 
Extracción total estimada en Hl36 de 6.000 ton. 

1 - 2 Mina abandonada. No se tienen datos sobre la ac-
titud del filón y su mineralización. 
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MINA 

El Caimán 
224 

El Salto No2 
224 

El Coco 
224 

Sirniteños 
224 

· Tinocos
224 

Guamal 
224 

El Dormido 
224 

LOCALIZACION MINERAL! 
ZACION 

X = 1'218.000 
Y= 863.200 

X= 1 '2Q1 .800 Py, PbS, 
Y= 892.650 Oz. 

X = 1 '216.40ü Py, ZnS, 
Y = 859.750 PbS, Oz. 

X = 1 '212 .1 00 Py, Oz. 
y: 866.200 

X = 1'215.550 Py, CuPy, 
Y= 8G6.800 Oz. 

X= 1'211.850 Py, Oz. 
y: 865.300 

X = 1'216.700 
Y: 866.350 

RUMBO TENOR 
y GR/TON 

BUZAMIENTO 

S59W, 70E 
S35\IV, 60E 
N52E, 55W 

N10E, 48W Au 1 
N60E, 43W 

N15W, 50W 

S15W, 45W Au 10 
N50W, ::i5S 

N70W,85W Au tl 

N50VV, 70W Ag 12 
N50W, 65E 
N10E, 80W 
N15E, 60E 
N12W, 50W 
N10W, G0E 
N25W, oOW 
N10E, 55W 

N45E, 40S 
N45E, 49N 
N48E, 78N 
N25E, 81 S 
N55E, vert. 

N35E, 85E 

REFERENCIA OBSERVACIONES 

1 - 2 Mina abandonada. Filones de 5-20 c,n contenido 
de sulfuros< 1 %. 

1 - 2 Mina abandonada. Explotaba zona de oxidación 
en terrenos meteorizados. No hay datos de ex-
tracción. 

1 - 2 Mina abandonada explotada desde fines del siglo 
pasado. Filón angosto encajado en esquistos. Ex-
tracción total estimada en 1940: 2.000 ton. 

1 - 2 Mina abandonada. Filones delgados (10 cm) que 
se conocieron sólo en la zona de oxidación. 

Mina abandonada trabajada en el siglo pasado. Fi-
1 - 2 Iones de 10-50 crn con ligera estructura band�ada 

pequeñas drusas y material muy friable. Sulfuros 
alrededor de 1%. Zona parcialmente oxidada. 

1 - 2 Mina abandonada. Fisuras de 5 cm contenido de 
sulfuros< 1%. Zona de oxidación parcial. 

1 - 2 Mina abandonada. Fisuras de 5-20 crn contenido 
de sulfuros< 1%. 
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MINA LOCALIZACION 

La Cruz 
1 

X = 1 '210 .400 

224 Y= 866.700 

El Diamante 1 X = 1 '212 .300 

224 Y = 865.200 

Gallinazo y 
1 

X= 1'212.700 

La Lola Y= 863.750 
224 

Las Palomas 1 X = 1 '212 .100 

224 Y= 863.100 

La Libia ¡x=1'213.200
224 y·: 866.850 

La Roca 1 X = 1 '211.450 

225 Y = 863.700 

Las Angustias I X = 1 '214.100 

225 Y= 860.200 

!borra
1 

X= 1'207.350 

227 Y = 855.300 

L_ 

1MINERALI RUMBO TENOR 
ZACION y GR/TON 

BUZAMIENTO 

Au libre, O 1 
Py, 

, 
N70E, 83S 

1 
Py, Oz. N52E, 60W 

N57E, 67N 

1 
1 1 

1 Py, ZnPy, 1 S55W, 70N
I 

Au 15 
PbS, Oz. S35W, 70N 

S78W, 60N 

1 Py, PbS, 1 N60E, 63S Au 5 
Oz. N60E, 43N 

N60E, 40N 

1 Py, PbS, N15W,vert. Au 8 
ZnS, Oz. 

Py, Oz. N50W, SOS 
N60W, 80\N

1 

_J 

!REFERENCIA 1 1 
o

OBSERVACIONES Ol 

1
1 - 2 

1
Mina abandonada. Filón de 5 cm. muy pobre en 
sulfuros. Se anota un marcado bandeamiento. Di-
que basáltico sobre el techo del filón. 

1 - 2 Fue explotada de 1910 a 1930. Filón de 10 cm 
que forma bolsas. 

1 - 2 Filón angosto explotado en la zona oxidada. No 
hay datos de extracción total ni mineralización.¡ 0 

� 
:o 
o 

1 1 
Mina abandonada. Tuvo una explotación antigua 1 o 

:o 
de la cual no se conocen datos. 

m 

1
1 - 2 

1
Mina abandonada. Tres filones de 20-40 cm con 

1 
N 

1-1,5 de sulfuros.
"m 

1 - 2 Mina abandonada. Tres filones paralelos de 1 
z m 

5-1 O cm. Respaldos silicificados, estructura ban- � 

deada parcial. Zona de oxidación.

1 - 2 Mina abanadonada. Filón en el contacto diorita-
esquisto. Extracción acumulada en 1938: 2.000 

ton. 

1 - 2 Mina abandonada. Filones de 15 cm poco mine-
ralizados. Extracción total estimada en 194�: 
100 ton. 
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MINA 

La Guzrnana 
227 

Miraflores 
227 

Las Torres 
227 

Las Villegas 
227 

La Sofía 
227 

Mestiza! 
227 

La Quintero 
227 

La Niña 
227 

LOCALIZACION MINERAL! 

ZACION 

X = 1 '205.300 Py, CuPy, 
Y: 852.900 PbS, Qz. 

X= 1'212.820 
y= 857.350 

X= 1 '204.400 Py, CuPy, 
y= 851.650 AsPy, Qz. 

X = 1'201 .100 Qz. 
Y= 859.700 

X= 1 '200.250 Py, CuPy, 
Y= 860.500 PbS, Qz. 

X= 1'199.700 Au, Qz. 
Y= 859.550 Feld, mica 

X: 1'200.100 Py, Qz. 
Y= 860.300 

X = 1 '201 .350 Qz. Py. 
y : 861.600 

RUMBO TENOR 
y GR/TON 

BUZAMIENTO 

N43E, 40N Au 3

N10E, 75E Ag 5 

N68W, 74S Au 3

Ag 15 
1 

1 

N77W, 8N 

N35W, 75E Au 8 

S25W, 48E 

N35E,65N 

S30E, 61SW 

REFERENCIA 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 

OBSERVACIONES 

Mina abandonada. Explotó dos filones de 10 y 
80 crn bastante mineralizados durante 40-50 años 
Fue la principal explotación en su zona. 

Prospecto abandonado. Agujas delgadas con bue-
na riqueza en Au libre. 

Mina abandonada. Filón de 2 m con buen conte-
nido de sulfuros pero pobre en Au libre, de es-
tructura bandeada. Producción acumulada hasta 
1940: 1.500 ton. 

Mina abandonada. Dique apl ítico en zona de con-
tacto entre granito y esquistos talcosos. Ancho 
de 1,30 m muy pobre en sulfuros. 

Mina abanadonada. Explotó filones de 40-50 cm 
pobres en sufluros. 

Mina abandonada. Se explotó a principios de si-
glo un filón en una zona pegmat ítica en el con-
tacto entre granitos y neis talcoso. 

Conocida desde fines de siglo pasado. Un filón de 
70 cm ha sido explotado de modo intermitente. 

Vena de 20 cm encajada en esquistos grafitosos 
cerca al contacto con granito. Muy pobre en sul-
furos. 
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MINA 

El Diamante 
227 

Las Animas 
228 

La Gómez 
231 

Guamal 
235 

Ventanas o 
Charco Colo-
rada 

236 

Ana Santa 
237 

Socorro 
237 

LOCALIZACION MINERAL!. 
ZACION 

X = 1 '200.750 Pv, Oz. 
Y= 859.550 

X= 1 '205.400 Py, CuPy, 
Y= 888.150 AsPv, Qz. 

X= 1 '206.350 Py, PbS, 
Y= 843.200 Oz. 

X= 1 '201 .400 Py, ZnS, 
Y= 859.850 Ar, PbS, 

Qz, Ca. 

X = 1 '202 .350 Qz. 
Y= 868.100 

X= 1'199.200 Py, AsPy, 
Y• 861.050 PbS, Qz, 

ZnS 

X= 1'197.750 Pv, Qz. 
Y= 864.100 

-- · ·  

RUMBO TENOR REFERENCIA 
y GR/TON 

BUZAMIENTC 

N50E, 35N 1 - 2 
S20E, 55E 

N80E, 90 1 · 2 

EW, 67N 1 · 2 
EW, 71 N 

N40E, 70S 1 · 2 

N77W, 8N 1 - 2 

N25E, 90 1 - 2 
S38W, 75NV 
S50W, 70S 

N80W, 83N 1 - 2 

OBSERVACIONES 

Vena dentro de una zona pegmat ítica en el con-
tacto plutón-metamórfico. Explotada ocasional-
mente. 

Mina abandonada. Filón de 80 cm de fisura en 
sienita. En 1936 su extracción acumulada era 
2.000 ton. 

Mina abandonada. Se explotó desde principios 
del siglo pasado filones de 40 cm que en 1939 se 
explotaban a cielo abierto. 

Mina abandonada explotada desde principios de 
siglo. Filón de 70 cm en el contacto entre esquís-
tos grafitosos y sienita. 

Manifestación que se investigó en la zona de oxi-
dación. Fisuras de 10-20 cm con poca cantidad 
de sulfuros y presencia de Au libre. 

Mina abandonada explotada desde el siglo pasado. 
En 1939 se encontraba derrumbada una gu (a de 
800 in y extraído el mineral entre los niveles 
2480 y 2420. Filón encajado en esquistos. 

Prospecto abandonado. Filón de 20 cm encajado 
en esquistos. 
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MINA 1 LOCALIZACION I MINERAL! - RUMBO 
1 

TENOR f,EFERENCIA 1 OBSERVACIONES 
ZACION y GR/TON 

BUZAMIENTO 

San Andrés X= 1'197.020 Py, ZnS, N25E, 50W 1 
1 

1 - 2 1 Mina abandonada. En 1941, se hacían intentos 
237 Y= 863.700 CuPy, Oz. N10E, 85W de reactivación. Filones angostos encajados en es-

quistas, es frecuente la estructura brechoide. 

Praga ¡x=1'19B.7oo 1 Py, ZnS, 1 N55E, 49S 
1 1 

1 - 2 1 Mina abandonada. Alcanzó buen desarrollo. En 
237 Y = 861.750 PbS. N72E, 70N 1939 se hacían trabajos para hallar los antiguos 

I frentes. El filón contiene un 2-3 % de sulfuros. ::D 

m 
() 
e 

El Coral 1 X = 1 '211 .100 1 Py, CuPy, 
1 

N62E, 85N 

1 

Au 20-3, 1 - 2 Venas delgadas (20 cm) encajadas en roca graníti- ::D 
(/) 

238 Y• 865.900 ZnS, PbS, N60E, 80N ca. Abundancia de sulfuros y respaldos minerali- o 
(/) 

Qz. N55E, BON zados. Estructura bandeada. Se explotó desde s: 

principios de siglo. En 1938 se estimaba su ex- z 
m 

tracción acun1ulada en 1.000 ton. ::D 
l> 
r 

Guayabal 1 X
= 1'210.300 1 Py, CuPy, 1 N55E, 60N 1 Au 5

1 
1 - 2 

1 
Explotó los mismos filones de El Coral. Se obser- m 

(/) 

238 Y =  865.050 Qz. N75E, BON va mayor oxidación. Drusas y menor contenido o 
m 

de sulfuros. Espesor: 10<,0 cm. En 1838 se esti- l> 

ma su extracción total en 500 ton. z 

-l 

o 

El Coral X = 1 '191 .000 Py, Oz. N65E, 90 1 - 2 Mina abandonada de antiguo descubrimiento y 1
p 
e 

238 y = 853.500 explotación. En 1941 se reporta la explotación :j;; 
OJ 

1 

de estovercas en superficie y por socavones. Algu-
o 

! nas personas hablan de filones bien constituidos 
Cl en profundidad. 
m 
o 

r Guasirú X • 1 '189 .100 Py, PbS, N72E, 70N 1 - 2 Mina abandonada. Explotada desde fines del siglo 
< 239 Y= 860.800 AsPy, pasado. Junto a la formación en enjambre se o 

! CuPy, Oz. menciona un filón bien constituido. Hasta hace 
N muy poco se hicieron intentos para reactivarla. _r:n 
z Todos los trabajos están derrumbados. 
·º
w 1 
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MINA 

Frías 
240 

Churumbela 
240 

El Castillo y 
San Cristóbal 

241 

Naranjales 
243 

La Esperanza 
243 

Toro Muerto 
243 

La Gómez 
243 

LOCALIZACION MINERAL! 

ZACION 

X= 1'192.950 
Y= 867 .900 

X= 1'194.900 Py, Oz. 
Y: 868. 700 

X= 1'197.700 Py, CuPy, 
Y: 873.300 AsPy, Oz. 

X= 1 '202 .800 Py, Oz. 
Y= 893.900 

X= 1'199.850 Py, CuPy, 
Y= 897 .650 Qz. 

X = 1 '201 .100 Py, PbS, 
Y= 895.400 Oz. 

X= 1 '199.650 Py, CuPy, 
y = 896.500 Oz. 

RUMBO TENOR 
y GR/TON 

BUZAMIENTC 

N50E 

N30E, 60W Au 5 
Ag 15 

N50E, 61SW 

N50E, 70N Au 6

N12E, 60E 

S37W, 90 Au 7,3 
S35W, 70W 

REFERENCIA 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 

OBSERVACIONES 

Mina abandonada. Explotó desde fines del siglo 
pasado. En 1940 se hacían intentos de reactivar-
la, sin éxito. 

Mina abandonada con escasa información. Filón 
de 30 cm encajado en esquistos meteorizados. En 
1936 se calculaba su producción acumulada en 
4.500 ton. 

l'viina abandonada. FIiones lenticulares. Minerali-
zación principal ocurre en el contacto con los 
respaldos. Se estiina una extracción total de 
4.000 ton. 

Mina abandonada. Se inició en 1932. Filón a es-
tructura brechoide de 50 cm. Concentraciones lo-
cales de su !furos. Extracción hasta 1938: 1.500 
ton. 

Mina abandonada. Se inició en 1934. Filón de 
45 cm, lenticular con tramos estériles y caneen-
tración de sulfuros. Diques andes íticos cortados 
por el filón. 

Mina abandonada iniciada en la década del 30. 
Aparentemente no pasaron de la zona de oxida-
ción filón angosto 7 -15 cm. 

Mina abandonada. Se inició en el siglo pasado. En 
la década del 30 se reactivó explotando filones 
angostos 10-30 cm. 
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MINA 

La Pirita 
La Cascada 

243 

El Girón 
243 

La Fortuna 
243 

La Dolorosa 
243 

La Esmeralda 
243 

Sirpes 
244 

Guaicaica 
244 

LOCALIZACION MINERAL! 
ZACION 

X= 1'199.050 Py, CuPy, 
Y= 890.900 Mal, Co,Oz. 

X= 1'198.100 Py, PbS, 
Y= 892.800 CuPy, Qz. 

X= 1'196.750 Py, CuPy, 
Y= 883.850 Qz. 

X= 1 '197 .050 Py, Oz. 
y: 893.900 

X:: 1'198.250 
Y= 889.750 

X= 1'184.500 Py, CuPy, 
Y=- 882.900 Qz. 

X = 1 '185.850 Py, CuPy, 
y : 882.500 Oz. 

1 

RUMBO TENOR 
y GR/TON 

BUZAMIENTO 

N65E, 77N Au 9 
N35E Ag 30 

N57E,vert. Au 24 
Ag 13 

E-W?

N40E vert. 

S18W, 70NW 
S20W, 70SE 
S45W, 70NW 
S20W, 60NW 

N42E, 65W Au 18 
Ag 30 

REFERENCIA 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 - 3 

1 - 2 

1 - 2 

OBSERVACIONES 

Mina abandonada desde 1936. Filón de 1,30 m 
muy rico en pirita encajado en sienita alterada. 
Extracción total estimada en 7 .000 ton. 

Mina abandonada actualmente. En 193f.i se juzga-
ba interesante por su alto contenido de sulfuros 
(5%). Filón de f.i0 cm encajado en sienita. Son ri-
cos los contactos con el respaldo. 

Mina abandonada. Se trabajó de modo interesan-
te hasta 1936. Filón de 40 cm en sienita. Se ,nen-
ciona un mineral rico en Ag (4.000 gm/ton) que 
no ha sido explotado. Extracción estimada (1936) 
300 ton. 

Mina abandonada con escasa información. En 
1936 se estima su extracción total en 10.000 ton. 

Mina abandonada sin mayor información. 

Mina abandonada. Filones de 20-40 cm con buen 
contenido de sulfuros. 

Mina abandonada. Filón de 60 cm concentracio-
nes locales de sulfuros. Trabajada a principios de 
siglo. 
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MINA 1 LOCALIZACION I MINERAL! -1 RUMBO 
ZACION Y · 

BUZAMIENTO 1
TENOR !REFERENCIAi OBSERVACIONES 1 
GR/TON 

San Miguel 6,3 km al 
247 S11W de San 

Carlos cabece-
ras del río 
San Miguel 

La Veta X= 1'156.500 
249 Y= 887.500 

1 X= 1'146.950Las Animas 
250 Y= 881.250 

Los Osos ¡4,6 km al 
253 S50W de 

El Retiro 

Providente ¡6,5 km al
253 S19W? de 

El Retiro 

El Padre Abad 13 km al 
253 S30E de 

El Retiro 

Purima ¡x = 1·123.550
Abejorral Y= 849.200 

258 

1 
Py, CuPy, 
PbS, Au 
libre, Qz. 

1 Py, CuPy, 
Qz. 

1 Py, Qz. 

1 
Py, Qz. 

Py, Qz. 

Py, ZnS. 

Qz. I
Py, PbS, 

I
N40E, 72W 

1 1 
1 - 2 - 5

1 
Mina abandonada. Filón de 40 cm reconocidos 
en más de 300 m presentando Au libre en bonan-
zas. Comenzó trabajos en 1939. 

1 N50E, 60W 1 Au 3 1 1 - 2 1 Mina abandonada. Filón de 30 cm escasa minera-
Ag 16 lización. 1 

¡so5E, 73NW 1 
1 

1 · 2 1 Mina abandonada. Filón de 15 cm con escasa mi-
1 neralización encajado en esquistos cortando su 

foliación. Muros no mineralizados. 

1 
N60E, 50SE 

I 
Au 2,50 

1 
1 - 2 

1 
Mina abandonada. Se explotó un filón de 10 cm 

1 Ag 2,62 de espesor encajado en roca cuarzodiorítica 
(batolito). 

S6::lE, 80NE Au 2,50 1 · 2 Mina abandonada por la total carencia de agua.,Ag 2,00 Su bajo tenor es antieconómico, roca de caja 
cuarzodior(tica. 

N30E, 14SE 1 - 2 Mina abandonada. toda la explotación se hizo a 
tajo abierto. La mica data del siglo pasado. Roca 
de caja cuarzodiorita. 

N70E, 90 1 · 2 Mina abandonada. Los trabajos consistieron en el 
lavado superficial mediante fuerza hidráulica del 
material aflorado y descompuesto. Se localizan 
venas de 5-1 O cm con poca separación formando 
franjas de varios metros de ancho. 
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MINA 

El Banquillo 
Abejorral 

258 

El Averno 
259 

La Cascada 
265 

San Vicente 
262 

La Elvira 
262 

La Sierra 
262 

La Picota 
262 

La Aurora 
(Sansón) 

264 

LOCALIZACION MINERAL! 
ZACION 

X= 1'124.300 
Y: 848.900 

X : 1 '129 .400 Py, ZnS, 
Y= 860.250 CuPy, PbS. 

X: 1'115.850 Py, ZnS, 
Y: 882.400 PbS, CuPy, 

Au, Qz. 

X: 1'122.750 Py, AsPy, 
y : 871.200 CuPy, PbS, 

SbPy, Oz. 

X= 1'121.700 Py, CuPy, 
y = 869.850 AsPy, PbS, 

Oz. 

X: 1'122.250 Py, AsPy, 
Y: 870.050 CuPy,PbS, 

Qz. 

X= 1'122.000 Py, CuPy, 
y: 870.700 ZnS,AsPy, 

PbS, Qz. 

X:1'121.950 Py, CuPy, 
y : 875.450 PbS, Oz. 

RUMBO TENOR REFERENCIA 
y GR/TON 

BUZAMIENTO 

N70E, 90 1 - 2

N17E, 75W 1 - 2 

EW, 71 S Au 9,5 1 - 2 

N55E, 80S 1 - 2 
N65E, 45N 

S75W, SOS Au 10 1 - 2 
S35W, 90 

S65W, BON Au 10 1 - 2 
N80E, 70S 

N70E, 60N 1 - 2 

N50E, B0SE Au 10 1 - 2 

OBSERVACIONES 

Mina abandonada. Se explotó a principios de si-
glo. Filón pobre en sulfuros. 

Mina abandonada. Filón de 1 in encajado en es-
quistas hornbléndicos. 

Mina abandonada. Se trabajó a fines de la década 
del 30 extrayendo unas 300 ton. Filón de 30-
40 cm presentando bonanzas sulfuros y Au. 

Prospecto abandonado. Filón de 50 cm pobre en 
Au. Estructura parcialmente bandeada. 

Mina abandonada. Se comenzó a trabajar a prin-
cipios de la década del 3ü. Se menciona un filón 
de 2 m. Tenores bajos en Au. Estructura bandea-
da. 

Mina abandonada. Se mencionan fi Iones de 
80 cm con buen contenido de sulfuros. Extrae-
ción total estimada hasta 1939: 2.000 ton. 

Mina abandonada. Explotó filones de 40 y 60 cm 
con buen contenido de sulfuros pero pobres en 
Au. Estructura parcialmente bandeada. 

Mina en explotación. Filón muy potente (hasta 
3 m) con buen contenido de sulfuros en bandas o 
en concentraciones erráticas. Se ha trabajado in-
termitentemente desde hace unos 50 años. 
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MINA 

Salamanca 
265 

Nechí 
266 

Las Mangas 
266 

El Vergel 
266 

Las Piratas 
266 

San Andrés 
269 

Guadualito 
278 

LOCALIZACION 

X= 1'114.500 
Y: 874.950 

X =  1'110.750 
Y = 880.600 

X = 1 '110. 1 50 
y= 880.250 

5 km al 
S75E de 
Nariño 

7,9 km al SE 
de Nariño, a 
orillas del río 
Samaná 

X = 1'127.500 
y • 884.650 

X = 1'191.200 
Y = 888.200 

MINERALI RUMBO TENOR 

ZACION y GR/TON 
BUZAMIENTC 

Py, CuPy, S60W, 72NW 
Qz. 

Py,Au,Qz. N52W 4,90E 
N52W 4,90W 

Py, Qz. 

Py, CuPy, N10E, 80E 

1 

Oz. 

Py, ZnS, S80W, 79N 
1 

Oz. 

1 

Py, CuPy, 
PbS. 

REFERENCIA 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 

1 

OBSERVACIONES 

Prospecto abandonado. Fisura de relleno lenticu-
lar con estructura bandeada ocasional encajada 
en esquistos micáceos. 

1\/Jina abandonada. Sistema conjugado de venas. 
El oro se presenta especialmente en la salbanda 
en forma de láminas e hilos. Extracción total acu-
mulada en 1939: 800 ton. 

Mina abandonada. Explotó durante 3 años veni-
llas de Qz en estoverca. La zona de oxidación se 
trabajó a cielo abierto terminando con la explota-
ción. 

Mina abandonada. Filón de espesor variable (has-
ta 3 m). Contenido de sulfuros aproximado de 
2 

Mina abandonada. Explotó filón de 1,50 m pobre 
en sulfuros. En 1939 la extracción total acumula-
da era alrededor de 100 ton. 

Mina abandonada. Se trabajó desde principios de 
este siglo y al parecer alcanzó buen desarrollo. En 
el año 1940 había suspendido sus trabajos, actual-
mente derrumbados. 

Mina abandonada. Se trabajó a principios de siglo. 
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MINA 1 LOCALIZACION I MINERAL! - ¡ RUMBO TENOR jREFERENCIAj
ZACION y GR/TON 

Totumito X = 1 '187 .050 
278 y= 896.100 

El Silencio X= 1 '189 .200 
278 y. 894.800

Las Camelias 
1 

X= 
278 Y= 

El Chamizo 
1 

X = 1'184.100 
278 Y= 897.200 

La Concepción IX= 1 '186.350
278 Y = 902 .500 

La García 
¡
x= 1'188.500 

278 Y= 900.700 

Piedras 
1 

X= 1'185.550 
Blancas Y= 896.700 

278 

La Sombra 
1 

X= 1 '196.850 
278 Y = 907.400 

Ladrillos 
1 

X =1'191.900 
278 Y = 888.500 

BUZAMIENT 

Py, CuPy, N25E, 70NW Au 5 
Qz. 

1 

1 
Py, PbS, 

1 
N70E, 65E 

CuPy,Qz,Ca 1 
Au 17 
Ag 30 

1 
Py, CuPy, 

1 
N35E, 45SE 

I 
Au 6 

Qz. N25E, 80SW 

1 
Py, CuPy, 

1 
S18W, 73NW

I 

Au 10 
PbS, Qz. S20W, 10SW 

S45W, 15SW 

1 
Py, CuPy, 

1 
N30E, 73S

� 
Au 7 

PbS, Qz. N50E, 35N Ag 12 

1 
S70W, 70SE 

I 
Au 

1 
Py, CuPy, 2 
Qz. 

1 1 1 

1 1 1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 - 2 3

1 

1 
1 - 2 

1 

1 1 

1 
1 - 2 

1 

1 1 
1 

1 1 1 

l 
1 

1 

OBSERVACIONES

Mina abandonada. Filón de 40 cm. 

Mina abandonada desde 1938. Se trabajó poco 
tiempo. 

Mina abandonada. Fue la más importante del :D 
m 

área. Filón de 2 m mostrando enriquecimiento e 

supergénico. Extracción estimada en H:139 : :D 
C/l 

80.000 ton. o 
C/l 

� 

Mina abandonada. Filones de 10 cm con poca 
1 

z 

cantidad de sulfuros. m 
:D 
)> 
r 

Mina abandonada. Filón de 50 cm. Extracción 

1 

m 
estimada en 1939 : 3.000 ton. o

m 
)> 
z 

Mina abandonada. Tuvo bastante importancia. o 
Filón de 2 m (La Granja) con sulfuros locales. 

e 
Extracción estimada en 1939 : 3.000 ton. )> 

Mina abandonada. Se explotó a principios de si-
glo. Filón de 5 cm. 

Mina abandonada, sin mayor información. 

Mina abandonada sin mayor información. 

1 (J1 



l:D 

o 
: 
G) 
m 
o 
r 

< 
o
r 
...., 
.m 

z 
.o 
w 

MINA 

Las Terneras 
278 

Las Vacas 
278 

Las Troje� 
278 

La Carmelita 
278 

La Mosca 
278 

Media Cuesta 
278 

LOCALIZACION MINERAL!. 

ZACION 

X = 1 '185.550 Py, CuPy, 
Y= 894.150 Qz. 

X= 1 '184.350 Py, CuPy, 
Y: 893.100 Qz. 

X= 1'193.000 Py, CuPy, 
y : 899.300 Oz. 

X= 1'190.900 Py, CuPy, 
y. 897 .800 Oz. 

X=1'192.700 Py, CuPy, 
Y= 906.350 PbS, Oz. 

X = 1 '183.300 Py, CuPy, 
y: 883.500 

j 
Oz. 

RUMBO TENOR 
y GR/TON 

BUZAMIENTC 

S25W, 80NW 

S35W, 70S 

N10E,vert. 

saow, 65SE Au 5 
S63W, 80SE Ag 5 
S45W, 60SE 

SN85W Au 11 
Ag 40 

N30W, G0W 

REFERENCIA OBSERVACIONES 

1 · 2 Afloramiento reconocido 13 m en 1939. Filón de 
5 cm en zona de oxidación. 

1 · 2 Afloramiento reconocido 10 m en 1939. Filón de 
5 cm. 

Mina abandonada explotada a principios de siglo. 
Filón de 15 cm. Aparentemente sólo se explotó 
la zona de oxidación. 

1 · 2 Mina abandonada. Filones de 7-30 cm con poco 
contenido de sulfuros. 

1 • 2 Mina abandonada. Se destacó por la abundancia 
de sulfuros. Filones de 30-50 cm. 

1 · 2 Mina abandonada. Se explotó desde finales del 
siglo pasado. El filón principal (nivel 1.600) tiene 
95 cm, es muy pobre en sulfuros, tiene una ban-
da al techo de sulfuros masivos. 
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