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RESUMEN 

El depósito de Plomo-Zinc-Plata, deno
minado Las Nieblas, ocurre como vetas en 
rocas metamórficas, de medio a bajo grado 
de metamorfismo, a las cuales se les ha asig
nado tentativamente una edad cambro-ordo
viciana. 

Las rocas metamórficas consisten en 
cuarcitas, esquistos cuarzo-sericíticoss cuar
citas biotíticas, esquistos clorítico-actinolíti
cos y en menor proporción rocas con silica
tos de calcio asociadas a pequeños lentes cal
cáreos. Las vetas se disponen oblícua o para
lelamente a la foliación de estas rocas y la li
tología no ejerce ningún tipo de control en 
la mineralización. Los factores estructurales 
constituyen el control más importante y en
tre ellos las fallas menores con desplazamien
tos laterales izquierdos ocupan un primer lu
gar. 

Los sulfuros más importantes presentes 
en casi todas las vetas son: galena argentífe
ra, esfalerita, argentita, arsenopirita, calcopi
rita, y pirita. Los fenómenos supergénicos no 
tienen importancia en el área y en la mayo
ría de los casos están relacionados con mi
nerales de cobre. La mezcla de característi
cas de depósito hipotermal y epitermal así 
como la ausencia de los minerales diagl".6sti
cos de cualquiera de estos dos tipos de depó
sitos, son fuerte indicio de que el yacimiento 
es de tipo mesotermal. 

INTRODUCCION 

El conocimiento relativamente recien
te de la existencia de mineralizaciones de 
Plomo-Zinc-Plata, al Este del Municipio de 
Salento junto con la escasez y descenso en la 
producción de estos minerales en el mercado 
nacional, llevaron a la realización de un pro
grama de explotaración minera en esta región. 

Los resultados de las investigaciones 
geológicas y geoquímicas realizadas se consig
nan por separado en dos infonnes. El presen
te informe trata únicamente lo relaconado 
con la geología del área. 

LOCALIZACION Y RASGOS GEOGRAFICOS 

La mina La Niebla está políticamente 
situada en la vereda Río Arriba, municipio 
de Salento, Departamento del Quindío a una 
altitud promedio de 3.200 m sobre el nivel 
del mar (fig. 1). 

Las actuales instalaciones de la mina 
tienen dos vías de acceso a partir del muni
cipio de Salento: la primera es un buen ca
mino de herradura que permite llegar a la mi
na en 5 horas en bestia; la segunda es un ca
mino marginal que se desprende del carretea-

ble Salento-Corora y por el cual se llega a la 
mina en tres horas en bestia. 

El paraje donde se encuentra la mine. 
ralización e! despoblado con temperatura 
media de 10 C., iilviemos fuertes en los me
ses de abril, mayo, octubre y noviembre; los 
veranos son con muchos vientos y niebla per
sistente. 

El relieve es abrupto con pendientes 
muy fuertes y los cauces de las quebradas 
son estrechos, profundos y con numerosos 
saltos, lo que facilita el aprovechamiento al 
máximo del potencial hidráulico de la co
rriente principal, quebrada Las Nieblas, que 
en su parte baja luego de recibir el tributo de 
las quebradas El Oso y Uarita, tiene un cau
dal �roximado de 0,05 m3 en tiempo de 
sequ1a. 

TRABAJOS; ANTERIORES 

Hasta el momento no se conocen publi
caciones sobre los trabajos realizados en el 
área. Sin duda muchos geólogos, tanto nacio
nales como extranjeros, han visitado la mina. 
Los resultados de sus cortas visitas han sido 
expresados verbalmente o consignados en 
cartas técnicas con carácter confidencial. Sin 
embargo pudimos conocer los trabajoi· reali
zados por Cediel (1969) y Ortíz (1969). 

Aparte de esto tuvimos la oportuni
dad de consultar los excelentes archivos de la 
Compañía Minera del Quindío, propietaria 
de la mina. Todos los datos tomados de los 
archivos de esta Compañía y utilizados en 
este informe, han sido administrados directa
mente por sus propietarios. 

TRABAJO DE CAMPO Y LABORATORIO 

El trabajo de campo se llevó a cabo en 
el transcurso del año de 1970 y la última in
vestigación se realizó en enero de 1971. 

Durante los estudios se cartografiarQn 
a escala 1:25.000 aproxlmadamente 450 km2

, 

principalmente hacia el norte y el oriente de 
la zona mineralizada. La geología de una par
te del área cartografiada 1e presenta en la fi. 
gura 2. 

Además, se realizó el levantamiento 
topográfico de las quebradas Lu Nleblal, El 
Oso y El Osito, localizando con precisión 101 
distintos mones. Finalmente los monea mía 
importantes fueron estudiados en varios 
sitos por medio de trinchera. 

Se tomaron muestras de los cuerpos 
mineraliz!'dos y <!e 11,1s- salbandas y se elabo
raron análúis qu1mlcos y secciones pulidas. 
A dos muestras _procedentes de loa monea 
Los Alpes y El Misterio 1e les hizo análisis 
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espectrográfico semi-cuan ti ta tivo. 
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GEOLOGIA REGIONAL 

El área estudiada se caracteriza por la 
presencia de rocas metamórficas altamente 
plegadas y fracturadas, rocas ígneas plutóni
cas de composición intermedia, flujos de la
va principalmente andesíticos, depositos gla
ciales, depósitos fluvio-glaciales y material 
piroclástico con tamaños de lapilli y ceniza. 

Cortando parte de la secuencia y en 
una época no muy bien conocida fueron de
positadas las soluciones mineralizantes de 
Plomo-Zinc-Plata. 

ESTRATIGRAFIA 

La complejidad de las estructuras, la 
naturaleza misma de algunas rocas, la esca
sez de fósiles y la falta de recursos económi
cos para dataciones radiométricas, hacen 
prácticamente imposible un trabajo detalla
do acerca de las relaciones estratigráficas en
tre las distintas unidades presentes en el área. 
Sin embargo por conocimiento de tipos de 
roca similares, un poco más al norte, se ha
cen correlaciones que permiten obtener una 
imagen más o menos ordenada de los distin
tos eventos. 

CAMBRO·ORDOVICIANO 

Las rocas más antiguas del área están 
representadas por cuarcitas, cuarcitas biotí
tico-feldespáticas, esquistos verdes clorítico
actinolíticos, esquistos negros cuarzo-sericí
ticos y en escasísima proporción pequeños 
lentes de mármol o rocas como silicatos de 
calcio que por su tamaño no aparecen en el 
mapa (PI. 1). 

Las cuarcitas y cuarcitas biotítico-fel
despáticas gene,.almente ocurren como estra
tos macizos, bandeados y pobremente folia
dos. Solamente en zonas de cizalla se observa 
una foliación bien definida. 

Los esquistos verdes clorítico-actinolí
ticos son de color verde oliva cuando frescos 
y ocre cuando están alterados, usualmente se 
presentan en estratos macizos y mediana
mente foliados. En esta unidad ocurren espo
rádicamente lentes de mármol y rocas con si
licatos de calcio. Los esquistos negros cuar
zo-sericíticos presentan características dife-

rentes a las unidades anteriormente descritas. 
En esta unidad la esquistosidad está bien de
sarrollada originándose láminas menores de 1 
mm. Presentan lustre sedoso, debido en gran
parte a efectos de cizalla y abundantes lentes 
de cuarzo lechoso producto de segregación 
metamórfica, el cual no se debe confundir 
con el cuarzo inyectado paralela o sub-para
lelamente. El cuarzo segregado es estéril 
mientras que el cuarzo inyectado puede pre
sentar, en cualquier cantidad, tenores de oro 
o plomo-zinc plata y se encuentra afectando
indistintamente todas las unidades descritas.

Esta secuencia metamórfica se caracte
riza por la alternancia, no bien definida de 
los distintos tipos de roca descritos y los co
munes cambios laterales de facies que origi
nan una marcada interdigitación de un tipo 
de roca a otro. 

Las condiciones físico-químicas que 
afectaron esta secuencia son las correspon
dientes a un metamorfismo regional dinámi
co-térmico, con presiones y temperaturas 
propias del tope de las facies esquisto verde 
y parte baja de las facies anfibolita. 

La cartografía sistemática que se ha 
realizado de norte a sur en la Cordillera Cen
tral (Feininger, Barrero, et al, 1969), la simi
litud de composición química y rasgos lito
lógicos con las rocas ordovicianas de la Cris
talina y los estudios regionales publicados 
por diversos autores (Nelson, 1957, Botero 
Arango 1963; Silbate, 1967, a.b.; Barrero et 
al, 1969, Stibate 1970) hacen muy probable 
la hipótesis de que esta secuencia metamórfi
ca fue depositada durante el cambro-ordovi
ciano y metamorfoseada y plegada durante 
el lapso ordoviciano-siluriano. 

CRETACEO 

Ninguna roca sedimentaria o metamór
fica que se pueda ubicar dentro del Cretáceo 
o en términos generales dentro del Mesozoi
co, fue encontrada en el área cartografiada,
lo cual era de esperarse si tenemos presente
que hasta el momento solo se han encontra
do "retazos" de cretáceo superior, en forma
esporádica, a todo lo largo del área cartogra
fiada en la Cordillera Central (Feininger, Ba
rrero, et al, 1969; Alvarez, et al 1970; Barre
ro, Vesga et al, 1971).

En cuanto a rocas ígneas se refiere, en 
el área de estudio, afloran pequeños apófisis 
y diques de una roca holocristalina, hipidio
mórfica de grano medio a grueso, color gris 
claro y compuesta principalmente por cuar
zo, plagioclasa, biotita, hornblenda y canti
dades menores de minerales opacos. Esta ro
ca se ha clasificado corno una cuarzodiorita. 
Hacia el oeste, entre el área cartografiada y 
la población de Salento, aflora una roca con 
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características similares y dimensiones de 
stock. Este hecho aos hace suponer que un 
cuerpo de mayores dimensiones está presen
te, a relativa poca profundidad, debajo de 
las rocas metamórficas y volcánicas del área. 

La composición y características de 
emplazamiento de estos cuerpos cuarzodio
ríticos son iguales a los de otros cuerpos ma
yores ya sea por datación radiométrica, ta
les como el Batolito Antioqueño y el Bato
lito de Sonsón, o que por relaciones de cam
po, como el Batolito Tolimense, stock de 
Manizales y stock de Samacá, se ha probado 
que fueron intruídos en el Cretáceo Supe
rior. 

Por las razones anteriomente expuestas, 
los cuerpos cuarzodioríticos del área estudia
da, han sido asignados al Cretáceo. 

TERCIARIO·CUATERN ARIO 

Espesos mantos de lavas andesíticos 
porfiríticas afloran en la esquina noroeste 
del área cartografiada y tienen como centro 
de origen el cono volcanico llamado Nevado 
del Quindío. El espesor de estas lavas no se 
ha determinado con precisión ya que es muy 
variable por estar cubriendo una paleotopo
grafía. Los mantos de lava; reposan en espec
tacular discordancia angular sobre los esquis
tos negros y verdes del cambro-ordoviciano y 
son posteriores a las fallas más importantes 
de la región. 

Por lo menos tres emisiones de lava se 
pueden diferenciar en esta área: Un flujo 
más antiguo que tiene aspecto macizo, vesí
culas pequeñas y que muestran una marcada 
estratificación por flujo; su carácter porfuíti
co está determinado por fenocristales de pla
gioclasa y homblenda que alcanza un tama
ño de 3 mm y dos flujos superiores, de com
posición similar, se caracterizan por tener 
una mayor cantidad de fenocristales de pla
gioclasa con tamaños que alcanzan los 12 mm. 
Además, los flujos superiores, presentan ve
sículas mayores, que alcanzan hasta 12 cen
tímetros de largo lo que le da un aspecto es
coriáceo a la roca. 

Las lavas que afloran en el área, for
man parte integral del vulcanismo de tipo 
central, que ocurre en la zona axial de la 
Cordillera Central y al cual se le ha asigna
do una edad Terciario Superior o Cuaterna
rio (Barrero, et al. 1969). 

CUATERNARIO 

Las rocas cuaternarias presentes en el 
área son el resultado de tres procesos distin
tos: glaciación, vulcanismo y acción fluvial. 

Como resultado de la glaciación, du
rante el Cuaternario se depositaron morrenas 
compuestas en su mayor parte por cantos de 
rocas metamórficas y en menor cantidad por 
fragmentos de lavas andesíticas. Algunos ves
tigios de estas morrenas se encuentran en el 
área de la mina Las Nieblas y en la parte más 
oriental del área cartografiada. En una etapa 
posterior, como resultado de una intensa ac
tividad volcánica, las unidades litológicas an
teriormente descritas fueron cubiertas por 
un espeso manto tobas de lapilli y cenizas 
volcánicas. 

Finalmente la acción fluvial ha forma
do, en tiempos recientes, aluviones más o 
menos espesos, entre los cuales sobresale el 
del Río Quind10. 

ESTRUCTURAS 

Los rasgos estructurales más importan
tes están representados por pliegues y fallas, 
que han afectado principalmente las rocas 
metamórficas del cambro-ordoviciano. 

Las rocas metamórficas del área, llevan 
predominantemente la dirección general de 
la Cordillera, con una marcada foliación en
tre N20°E y N20°W con buzamiento general 
al Este. Dentro de las estructuras notables 
en estas rocas figuran los micropliegues y es
trías a lo largo del plano de foliación, sugi
riendo desplazamientos a lo largo de estos 
planos. El hecho de que la mayoría de los 
buzamientos se dirijan en el mismo sentido 
es debido a que el tipo de plegamiento es iso
clinal, que en este caso corresponde a isocli
nales inclinados hacia el Oeste. 

La falla más importante del área es la 
falla de la Amargura, la cual cruza la zona 
cartografiada de norte a sur, con una direc
ción N20°E y plano de falla vertical. 

Hacia el norte del área esta falla apare
ce claramente cubierta por las lavas tercia
rias las cuales reposan en marcada discordan
cia angular sobre las rocas más antiguas, un 
hecho que puede tener mucha importancia 
en la lo.calización de depósitos minerales. 

Otras fallas de menor magnitud, apare
cen en el extremo suroeste del área trabaja
da, justamente en la zona donde ocurre la 
mineralización de Plomo - Zinc - Plata, con 
rumbos noroeste, inclinados hacia el este y 
con una componente horizontal que en la 
mayoría de los casos tiene desplazamientos 
lateral izquierdo (PI. 2 ). 

GEOLOGIA DE DEPOSITO 

El área mineralizada tiene una exten
sión aproximada de 2 km2 y está localizada 
en la esquina suroeste del área cartografiada 
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(Fig.1) 

Las rocas que afloran son cuarcitas, 
cuarcitas biotíticas, esquistos verdes y esquis
tos negros, todos pertenecientes a la secuen
cia metamórfica cambro-ordoviciana. Cor
tando estas rocas se encuentran algunos di
ques cuarzodioríticos, los cuales a su vez, en 
la quebrada Las Nieblas, son atravesados por 
los cuerpos mineralizados sin originar ningún 
desplazamiento en ellos. 

Las estructuras más importantes del 
área de la mina son las fallas1 diaclasas, zonas
de cizalla y planos de foliacion. 

HISTORIA Y PRODUC CION 

Las primeras noticias sobre la minera
lización fueron traídas a Salento en 1948, 
por Manuel Arbelárez, Salomón Naranjo y 
Luis Alarcón, quienes localizaron y tomaron 
muestras del mineral, clasificado por enton
ces como sulfuro de antimonio. Más tarde, 
en 1957, identificaron correctamente el mi
neral como sulfuro de plomo rico en plata y 
en el mismo año un grupo de interesados so
licitaron ante el Ministerio de Minas y Petró
leos la concesión correspondiente. 

Este trámite fue cancelado en 1969 
por no llenar todos los requisitos legales y 
los mineros no volvieron a insistir en su pro
pósito debido a la grave situación de orden 
público que se vivía. 

En 1967 Jorge Chávez, Luis Eduardo 
Gómez, Abacuc Araque y David Velásquez 
relocalizaron el afloramiento e iniciaron una 
explotación muy primitiva. En 1969 se unie
ron al grupo de mineros antes mencionado, 
el Ingeniero América Marán y los señores 
Gonzalo Soto y Pedro Luis Pérez quienes 
avisaron para sí cuatro minas de "Plata y 
otros metales" llamadas Las Nieblas, Venecia, 
Los Alpes y El General. Unos meses más tar
de se incorporó al grupo de mineros el Bri
gadiel General (r) Jaime Polanía Puyo, quien, 
en asocio de algunos de los señores antes 
mencionados constituyó la Compañía Mi
nera del Quindío S. A. la cual entró a explo
rar el depósito. El mineral de Plomo Plata ha 
sido extraído casi en su totalidad solamente 
de una guía en el filón de Las Nieblas. En un 
comienzo se escogía una parte del mineral a 
mano, se lavaba y se vendía en esta forma; 
el resto del mineral se trituraba en un peque
ño molino de martillo y se hacia pasar repe
tidas veces por un "laberinto" para ser con
centrado. Este sistema de beneficio acarrea
ba la pérdida de la argentita y plata nativa 
presentes en los materiales finos, por lo cual 
se desechó rápidamente. En la actualidad el 
mineral que se vende es simplemente escogi
do a mano y lavado; la otra parte que no 
puede ser seleccionada por este método, es 

almacenada. En esta forma el mineral extraí
do ha sido vendido bajo las modalidades de 
"mineral concentrado" a la Compañía Ame
rex S.A. (Tabla 1). 

MINERALOGIA DEL DEPOSITO 

Los minerales presentes en los cuerpos 
mineralizados de la mina Las Nieblas pue
den dividirse convenientemente en minerales 
hipogénicos, supergénicos y minerales de 
ganga. En realidad muy poco trabajo se hizo 
sobre los minerales supergénicos. 

Para los estudios mineralógicos se usa
ron métodos químicos y secciones pulidas. 
El análisis espectrográficos de dos muestras 
procedentes de los filones de El Misterioso y 
Los Alpes se da en la Tabla 2. 

MINERALES HIPOGENICOS 

Galena (PbS) es el único mineral de 
plomo que se encontró en el área. Ocurre 
principalmente con franjas macizas en ganga 
de siderita. Los cristales alcanzan hasta 8 
mm de lado y se presentan principalmente 
en forma de cubos y octaedros. Usualmente 
la galena contiene inclusiones de argentita 
aunque el contenido de_plata parece también 
estar presente en la molecula. 

Esfalerita (ZnS) está presente en casi 
todos los filones aunque en proporciones va
riable. El color es carmelito miel y presenta 
cierto lustre metálico, lo cual hace suponer 
que el contenido de hierro es apreciable. Al
gunas muestras alcanzan contenidos de 0,2 %
de cadmio. Arsenopirita ocurre en la mayo
ría de los filones en forma irregular y usual
mente reemplazando otros minerales. Pirita 
se presente en todos lo filones, ocurre en for
ma de cubos o ramificaciones arborecentes 
asociada y reemplazando a la arsenopirita. 
La pirita y arsenopirita parecen contener pe
queñas cantidades de oro. 

Fecha Kilos de Plata Plomo Valor neto 
Mineral OzTroy Kilos pesos 

1968 30.411 984 9.409 102.968 

1969 18.513 2714 7.755 98.494 

1970 4.576 644 1.790 28.749 

1970 4.836 21.816 

TABLA l. Cantidad de mineral de Plomo-Plata pro· 

cedente de la mina Las Nieblas. vendido a la Compa

ñía Amerex S.A. 

Calcopirita ocurre en forma irregular 
rellenando cavidades o como agregados en 
galena, esfalerita y siderita. 
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Elementos en Filón Filón 
ppm El Misterioso Los Alpes 

Mn 1000 GG 2000 
Ag G-2000 10000 
As GG-50000 GG 5000 
Au N N 
B N N 
Ba 20 N 
Be N N 
Bi 100 N 
Cd G-2000 300 

100 7 
Cr N N 
Cu G-2000 200 
Ga 5 N 7 
Ge N N 
La 1- 30 1 - 30 
Mo 5 7 
Nb N N 
Ni 5 7_ 
Pb G-2000 G-2000
Pd N N
Pt N N
Sb G-2000 G-2000
Se N N
Sn 15 15 
Sr N N 
Ta N N 
Te N N 
TI N N 
V N N 
w N N 

y G-2000 20000 

TABLA 2. Análisis espectrográflco semlcuantlta· 

tlvo de dos muestras procedentes de los fllonea. El 

Misterio y Los Alpes, Mina Las Nieblas. 

MINERALES SUPERGENICOS 

Los únicos minerales supergénicos que 
se pudieron conocer fueron covelita, azuritas 
y malaquita. Estos minerales ocurren en for
ma esporádica y en cantidades insignificantes. 

En la mayoría de los filones, los mine
rales hipogénicos se presentean notoriamen
te frescos a escasos centímetros de la superfi
cie. La razón para que no existan minerales 
supergénicos a partir de la galena y la esfale
rita no se conoce. 

MINERALES DE GANGA 

Los minerales de ganga más importan
tes los constituyen siderita y cuarcita y cuar
zo en orden respectivo. Además se encontra
ron en pqueñas cantidades calcita y fluorita. 

PARAGENESIS 

La paragénesis de los cuerpos minerali
zados del área de Las Nieblas aparece bastan
te confusa, Jo cual en gran parte puede ser 

debido a la escasez de datos. Sin embargo, 
del estudio de las secciones pulidas podemos 
intentar un diagrama que de todas formas 
debe considerarse muy aproximado {fíg. 2). 

FORMA Y CONTROLES DE LA 
MINERALIZACION 

En el área de la mina Las.Nieblas la mi
neralización se encuentra fomiando cuerpos 
irregulares que son interrumpidos por fallas. 
Los filones buzan generalmente con ángulos 
mayores de 6Cf y algunos de ellos son para
lelos a la foliación mientras que otros se de
sarrollan oblícuos a ésta (fig.2 ). 

La continuidad longitudinal es más 
constante en los filones cuyo rumbo es 
paralelo a la foliación. Además se ha podido 
observar que existen estrangulamientos fre
cuentes en los filones, lo cual hace pensar 
que vistos de plano tienen forma de lente. 

El control de la mineralización parece 
ser debido, más a efectos estructurales que 
físico-químicos. Una prueba de estos es el 
hecho de que la mineralización se desarrolla 
completamente independiente de la litología. 

Por otra parte los rasgos estructuras 
como fallas, zonas de cizalla y simples 
fracturas están íntimamente asociadas a los 
cuerpos mineralizados. Este hecho está corro
borado por la frecuente presencia en las sec
ciones pulidas, de texturas típicas de relleno 
de espacios-vacíos. {open space filling). 

CLASIFICACION Y ORIGEN 

La mineralización del área de Las Nie
blas se formó a partir de soluciones hidroter
males que rellenaron fisuras y espacios va
cíos pre-existentes. 

El hecho de que se trate de un depósi
to de plomo-zinc-plata en el cual no se obser
varon minerales típicamente hipotermales o 
epitermales, puede servir de base para clasifi
car este depósito como mesotermal. 

El origen de las soluciones hidroterma
les así como la edad del depósito se descono
cen. 

RESERVAS 

Los trabajos que se han realizado hasta 
el momento, solo permiten un cálculo aproxi
mado de las reservas del depósito. 

Con el propósito de evitar equívocos, 
al hablar de reservas usaremos la siguiente 
terminología: reservas medidas (measured 
ore); reservas indicadas (indicated ore) y re
reservas inferidas (inferid ore) en el mismo 
sentido dado a estos términos por el U.S. 
Geological Survey, 1958, p. 59). 
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PIRITA I 

CUARZO! 

ESFALERITA 

CALCOPIRITA 

GALENA 

ARGENTITA 

ARSENOPIRITA 

PIRITA 11 

SIDERITA 

CUARZO 11 

Tiempo 

Fig. 2. Cuadro paragenético de la mina Las Nieblas. 
Los datos obtenidos en superficie y las cadas" y ''reservas inferidas" de cada uno de 

excavaciones hasta el momento realizados los filones se da en la Tabla 3. 
permiten hacer un estimativo de ''reservas 
indicadas" sólamente en el filón de Las Nie
blas. Para los demás filones tan solo es posi
ble estimar sus "reservas inferidas". 

El filón Las Nieblas está situado entre 
los vértices 17 a 29 de la poligonal levantada 
a lo largo de la quebrada Las Nieblas; tiene 
un espesor promedio de 0,30 m y un conte
nido de sulfuros que varía entre 7 y 10 por 
ciento. La mitad de este porcentaje corres
ponde a galena argentífera, pirita y arsenopi
rita. El filón se presenta fragmentado en tres 
segmentos, con diferentes orientaciones de
bido a las numerosas fallas "menores" que lo 
afectan ( Pl.3). 

Para efectos del cálculo de reservas se 
tomó como "espesor beneficiable" el espesor 
del filón más el espesor de las salbandas que 
presentan apreciables contenidos de sulfuro. 
La cuelga para los distintos filones se obtu
vo proyectándolos sobre un plano de refe
rencia que pasa por la cota que marca los 
puntos más bajos en los cuales fue observada 
la mineralización; siendo estas cotas de 
3.018 metros para las áreas de las quebradas 
El Oso y El Osito, de 3.082 metros en el área 
de la quebrada Las Nieblas y de 3.303 en el 
área de la quebrada Guerrillas (PI, 3 ). Para 
el cálculo de "reservas indicadas" se tomó 
como longitud de los filones los tramos r,er
fectamente conocidos mientras que, las 're
servas inferidas" fueron calculadas en base 
a longitudes asumidas, pero siempre tenien
do en cuenta la posible desaparición de los 
filones por efectos geológicos y por lo tanto 
no prolongándose más allá de estos acciden
tes (PI. 3 ). 

Las cifras globales sobre ''reservas indi-

CONCLUSIONES 

En el área de Las Nieblas, probable
mente a fines del cretáceo, se produjeron in
trusiones de cuerpos cuarzodioríticos los 
cuales se emplazaron a profundidad modera
da en rocas metamórficas altamenta deforma
das y posiblemente de edad cambro-ordovi
ciana. Posteriormente se originó una tectóni
ca de fallas que, a fines del Terciario o co
mienzos del Cuaternario, dió paso a enormes 
erupciones de lavas andesíticas que vinieron 
a "fosilizar" un relieve ya desarrollado. Las 
soluciones mineralizantes se emplazaron jus
tamente después de la tectónica de fallas pe
ro antes de las erupciones de lavas. 

Los rasgos estructurales como fallas, 
zonas de cizalla, diacl� y foliación ejercie
ron un fuerte control en el emplazamiento 
de las soluciones mineralizadas. Como resul
tado de este control los cuerpos se encuen
tran a lo largo de cualquiera de los rasgos an
tes mencionados. Por otra parte es notorio 
el hecho de que la litología no ha ejercido 
ningún control sobre la mineralización. 

Las texturas, estructuras y mineralogía 
de los distintos filones permiten establecer 
que se trata de un depósito mesotermal, en 
el cual el relleno de_ espacios vacíos y el reem
plazamiento están presente sin llegar a pre
dominar notoriamente el uno sobre el otro. 
Un hecho importante es que el depósito de 
Las Nieblas, no es una mlneralizacion aislada 
sino que por el contrario forma parte inte
gral de un grupo de manifestaciones minera
les que se encuentran al sur del área estudia
da y que vienen a conformar lo que se puede 
denominar el distrito mineral de Salento. 
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Plancha 3 - Dlaorama usado para cálculo de reservas, Mino Las Nieblas, Municipio de Salento, QulndÍo 
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Filón Sulfuros Minerales de Mena 
Reservas 
Indicadas 
Ton.Met. 

Reservas 
Inferidas 
Ton.Met. 

Las Nieblas I 
Las Nieblas II 
Las Nieblas III 
Los Alpes 
Vértice 20 
Caliche 1 
Caliche 2 
El General 
El Oso 
El Misterioso 
Macondo 

7-10 
7-10 

7-10 

5-10
5-10
5-10
5-10
5
5
5-10

5 

Galena, esfalerita, argentita, pirita, arsenopirita 
Galena, esfalerita, argentita, pirita, arsenopirita 
Esfalerita, galena, argentita, pirita, arsenopirita 
Esfalerita, galena, argentita, pirita, arsenopirita 
Esfalerita, galena, argentita, pirita arsenopirita 
Esfalerita, argentita, pirita, arsenopirita 
Galena, esfalerita, argentita, pirita, arsenopirita 
Galena, esfalerita, argentita, pirita, arsenopirita 
Galena, esfalerita, argentita, pirita, arsenopirita 
Galena, argentita; arsenopirita, pirita 
Galena, esfalerita, argentita, pirita, arsenopirita 

TOTAL DE RESERVAS 

Mena 

270 
5.625 
1.161 

Mena 

6.165 
18.585 
19.663 
19.037 
20.482 

7.325 
10.87'.7 

158.264 
48.755 
82.646 
53.310 

7 .056 445.109 

TABLA 3. Reservas Indicadas e Inferidas de minerales de Plomo-Zinc-Plata del depósito de 
Las Nieblas, Municipio de Salento, Quindío. 
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