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INTRODUCCIÓN

El distrito wolframífero Sañogasta está representado
por una serie de vetas de cuarzo que se disponen según una
estrecha franja de rumbo norte-noreste a lo largo de unos
16 kilómetros. Abarca las minas Josefa, El Rico, El Chacho
y Milagros. Las dos primeras son las más importantes en lo
que respecta al volumen de material explotado y reservas.

UBICACIÓN

Se encuentra ubicado en el flanco oriental de la sierra
homónima, departamento Chilecito, a 45 km de la ciudad
de Chilecito, en el sector noroeste de la Hoja 17d, Catinza-
co. Se extiende unos 19 km al sur del paralelo de 29°30'
abarcando una superficie aproximada de 220 kilómetros
cuadrados. Se accede a la misma a través de la Ruta Nacio-
nal 74 que une las ciudades de Chilecito y Patquía, al norte
y sudeste respectivamente, desviándose al oeste en la loca-
lidad de Vichigasta, distante unos 8 km de esta. Desde el
punto de vista de la geología regional pertenece a la unidad
morfoestructural denominada Sistema de Famatina.

LEYES, RESERVAS Y PRODUCCIÓN

La mina Josefa produjo, según la Dirección Provincial
de Minería de La Rioja, entre 1967 y 1971, 10,9 t de mineral
con una ley de 65% de WO3. Las leyes en WO3 oscilan entre
entre 0,25 y 2,80% (Avila Zavaleta, 1969; Angelelli, 1984).

La mina El Chacho produjo entre 1948 y 1956, 121 t
de concentrado. Para este yacimiento Sister (1956) estimó,
en base al material extraído y concentrado obtenido, una
ley media de entre 1,5 y 2% de WO3.

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN

Las vetas de las minas Josefa y El Chacho, las dos
más importantes del distrito, fueron explotadas a través
de laboreos subterráneos a partir de varios niveles. En
la Mina Josefa las labores más importantes están desa-
rrolladas sobre la veta Principal y consisten en unos 600
m de galería sobre veta y un pique inclinado, también
sobre veta, de unos 40 m de longitud Por encima de la
boca del pique se desarrollan 7 niveles y 13 por debajo
(dirigidos en ambos sentidos). La separación entre ni-
veles es muy escasa, entre 2 y 5 m y el ancho de las
labores generalmente no supera el metro de ancho, la
explotación se realizó en forma rudimentaria tipo al
pirquén.

En El Chacho las labores totalizan unos 1.500 m con-
siderando galerías, piques, chimeneas y estocadas, de los
cuales 660 m corresponden a la veta Primera, que ha sido
prácticamente agotada; la veta Segunda tiene un laboreo
de 560 m y la veta Florentina, la menos trabajada, 150
metros. El sistema de explotación empleado fue de corte y
relleno.

HISTORIA DEL DEPÓSITO

DESCUBRIMIENTO Y TAREAS DE EXPLORACIÓN

La explotación de éste distrito minero se inició en el
año 1947 con la mina El Chacho, extendiéndose en los años
siguientes a nuevas pertenencias que totalizaban en el año
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1956, 66 hectáreas. La mina Josefa fue declarada como tal en
al año 1956 con una pertenencia.

GEOLOGÍA REGIONAL

Las rocas más antiguas aflorantes en la región perte-
necen a la Formación Negro Peinado (Turner, 1960) del
Ordovícico, representada por sedimentos marinos con sua-
ve metamorfismo regional y de contacto. Son rocas de gra-
no fino a muy fino, constituidas por filitas y esquistos de
color verde a gris oscuro, areniscas silíceas gris a gris azu-
lada y cornubianitas en los contactos con las rocas graníti-
cas. Su contenido fosilífero permite ubicarlas en el Tre-
madociano inferior, aunque Turner (1964) las considera
del Precámbrico admitiendo que representan un complejo
sedimentario distinto al ordovícico fosilífero no metamor-
fizado.

Intruyendo a la anterior se emplazan los granitoides
de la Formación Ñuñorco (Turner, 1962) integrada por las
rocas plutónicas que forman prácticamente todo el cordón
montañoso del Sistema de Famatina a lo largo de 265 kiló-
metros. Consiste fundamentalmente de granitos de varia-
das tonalidades, de rosado a gris claro, siendo la biotítica la
más abundante, de grano grueso a fino con otras algo más
básicas, hornblendíferas, con abundantes xenolitos de ta-
maño variable, atravesados por diques de aplitas, riodacitas
y lamprófiros. Presentan diaclasamiento general de rumbo
norte-sur y este-oeste. El metamorfismo de contacto produ-
cido en la Formación Negro Peinado llevó a de Alba (1956)
a ubicarlas en el Devónico ya que están cubiertas discor-
dantemente por sedimentos carbónicos. Sin embargo Tur-
ner (1964) las considera precámbricas al igual que la For-
mación Negro Peinado. Las dataciones radimétricas por el
método K/Ar consignadas por Linares y Gonzalez (1990)
muestran para estas rocas una edad de entre 395 y 451 mi-
llones de años.

Durante el Pérmico se depositan sedimentos continen-
tales, conglomerados y areniscas de color rojo de grano
medio a fino que se intercalan con delgados espesores de
arcilitas y limonitas. Sus afloramientos se extienden a todo
lo largo del Sistema de Famatina. Frenguelli (1946) deno-
minó a estos sedimentos Formación Patquía, que se corre-
lacionan con lo que Bodembender (1916) llamó Paganzo II,
con la Formaciónes La Cuesta de Turner (1964) y El Cha-
cho de Fidalgo (1968).

Por último se pueden mencionar los sedimentos del
cuartario, que se presentan en el Sistema de Famatina en
sus flancos occidental y oriental, así como en las depresio-
nes internas. Se pueden distinguir depósitos de origen gla-
cial, pedemontanos y aluviales.

GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO

LITOLOGÍA

La zona en consideración se encuentra integrada casi
exclusivamente por rocas granitoides de la Formación Ñu-

ñorco, que presentan un gran desarrollo en todo el sistema
de Famatina y especialmente en la sierra de Sañogasta (fi-
gura 1). Están atravesadas por diques de lamprófiros de
variado espesor, de aplitas en general delgados y por abun-
dantes reventones pegmatíticos, a modo de nidos, pero de
reducidas dimensiones.

Dentro de las rocas graníticas se distinguen dos
variedades bien diferenciables, ya reconocidas por Mar-
cos (1971) en su estudio geológico-económico de la mina
Josefa, y que se distribuyen casi por igual el área del
distrito.

En el primer caso se trata de una roca granítica (en
sentido estricto), de color rosado intenso en superficie fres-
ca y de rosado a amarillento en donde se encuentra mas
afectada por la meteorización, granuda, en general de gra-
no medio con individuos de entre 3 y 5 mm, mineralógica-
mente formada por cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa
y biotita.

La segunda variedad es una roca también de aspecto
granudo, de color gris cuando se presenta fresca, pasando a
tonos rojizos cuando está alterada, predominan las varieda-
des de grano grueso, integrada por cuarzo, plagioclasa, fel-
despato potásico, biotita y anfibol. Tiene abundantes xeno-
litos, en general pequeños, de entre 10 y 30 cm, de aspecto
metasedimentario en algunos casos y de roca volcánica en
otros.

En esta última variedad se emplazan cuerpos de algu-
nas decenas de metros de longitud de rocas volcánicas de
límites difusos, también aloja la gran mayoría de los cuer-
pos de lamprófiros. Composicionalmente corresponde a una
granodiorita.

El contacto entre ambos tipos litológicos está muy bien
definido en la zona de los saltos de la quebrada Agua de
Adentro, a unos 500 m aguas abajo de la mina Josefa. Se
trata de un contacto neto, observándose en el granito una
intensa biotitización. La misma se presenta en parte orien-
tada paralelamente a la superficie de contacto y rodeando
nidos pegmatíticos redondeados de pequeñas dimensiones
(entre 20 y 30 cm de diámetro) abundantes en esta zona.
Esta característica también se ha observado a unos 200 o
300 m hacia el norte, donde el contacto aparece expuesto
debido a la construcción de un camino para transportar el
mineral de Josefa.

En otros sectores el contacto se pierde, en algunos casos
por estar cubierto por detritos de falda, en algunas cumbres,
por sedimentitas del Paganzo o por coincidir con una am-
plia zona de falla de rumbo nornoroeste que se extiende con
rumbo más o menos constante a todo lo largo del área reco-
nocida, para aparecer nuevamente al suroeste de la mina El
Chacho en la quebrada de la Higuera.

ESTRUCTURA

La región se caracteriza por un relieve montañoso con
un arrumbamiento aproximado norte-sur, estructurado en
bloques con ascenso diferencial, fallados y volcados. Este
estilo estructural responde a movimientos que tuvieron lu-
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gar durante el Paleozoico, Mesozoico y fundamentalmente
en el Cenozoico.

Los movimientos Caledónicos producen un intenso
plegamiento sobre la Formación Negro Peinado, de rumbo
general norte-sur, con planos axiales fuertemente inclina-
dos hacia el oeste y suroeste (Turner, 1964), aunque predo-
mina la estructura homoclinal. Las sedimentitas devónicas
y neopaleozoicas fueron levemente deformadas originando
una estructura homoclinal, que localmente puede presentar
dislocaciones fuertes.

Los movimientos ocurridos durante el Cenozoico sin
duda son los más importantes y los responsables de la ac-
tual morfología del sistema de Famatina originando falla-
miento, elevación y hundimiento de bloques y plegamiento,
modificando en algunos casos con intensidad las estructu-
ras primarias.

Durante el plegamiento se originaron anticlinales y sin-
clinales amplios en los sedimentos terciarios, con ejes de rum-
bo general norte-sur, con 70°O de inclinación a casi veticales.

El plegamiento fue seguido de fallamiento y posterior as-
censo diferencial de bloques. En la parte norte del sistema las
fallas son de rumbo norte-sur, compresivas, de gran rechazo,
inclinadas hacia el oeste en su mayoría e inversas (Turner, 1971).

En el área de la Sierra de Sañogasta también son de
rumbo norte-sur pero directas, y al sur de Catinzaco de poca
magnitud.

MORFOLOGÍA

MINA JOSEFA

Se ubica en el extremo sur del distrito wolframífero, a
una altura aproximada de 2.000 m sobre el nivel del mar.
Se accede a la misma  a través de un camino precario que
parte del kilómetro 1.173 de la Ruta Nacional 74 y tras re-
correr unos 20 km termina en las inmediaciones de la mina
a la altura de la Quebrada de los Saltos.

Consta de 3 vetas aproximadamente paralelas de
las cuales la central es objeto de explotación. En las otras
dos, solo se han realizado pequeñas labores de explora-
ción.

Veta Sur: se ubica a unos 15 m al sur de la veta Princi-
pal sobre la margen derecha de la Quebrada de la Mina, es
reconocida por labores de escaso desarrollo, una de las cua-
les  tiene unos 2 m de extensión sobre veta que tiene un
rumbo de 122°  e inclina 71°al noroeste. Tiene un espesor
de unos 11 cm, se presenta muy fracturada y dichas fisuras
rellenas de micas de color verdoso. El contacto con la roca
de caja (granodiorita) es neto, presenta salbandas de escaso
desarrollo, consistente en 2 o 3 cm de material micaseo e
impregnaciones limoníticas. Está cortada por pequeñas fa-
llas de poco rechazo (no más de 3 cm) de rumbo 85°y 71°N
de inclinación.

Figura 1. Geología del Distrito wolframífero Sañogasta.
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Unos metros por debajo de esta labor se encuentra
otro pequeño socavón de un metro de desarrollo donde la
veta se pierde transformándose en una brecha de cuarzo
y mica verdosa, en parte manchada por material limoní-
tico rojizo.

El cuarzo está muy fracturado paralelamente al plano
de la veta por reactivación de la fractura donde esta se alo-
jó. Se observaron en el tope pequeños cristales de wolframi-
ta de 2 a 3 cm de largo.

La corrida de esta veta, medida en base a las labores
existentes es de unos 120 m, admitiendo su continuidad entre
las mismas. Hacia abajo esta veta parece perderse pues el
cortavetas N° 9 solo encontró una delgada guía de cuarzo
esteril.

Veta Principal: También reconocida en la margen
derecha de la Quebrada de la Mina por numerosas labo-
res, en una extensión de unos 100 metros. Su potencia
media es de 40 cm, tiene un rumbo general de 135° incli-
nando 70° al noreste. La labor principal es un pique de 90
m, que se encuentra aterrado a partir de los 49 m, tenien-
do su boca en superficie en el nivel N° 8, A partir de este
pique se han desarrolado numerosas galerías sobre veta,
siendo al más extensa el nivel Nº 5 de unos 70 m hacia el
sureste.

En el año 1986 se estaba trabajando en un nivel a 49
m de la boca del pique, el cual tenía un desarrollo de unos
22 m al noroeste. En este nivel la veta mantiene su espe-
sor, entre 33 y 37 cm, está emplazada en zona de falla, con
abundantes espejos de fricción manchados de óxidos de
hierro, pequeñas fallas inversas de rumbo 271° y subverti-
cales que desplazan la veta hacia el este entre 50 cm y un
metro.

En las labores más altas, de escasa magnitud, se obser-
va esta veta con rumbo 120° y 65° de inclinación al noreste,
su espesor se mantiene en unos 33 cm, muy fracturada para-
lela al rumbo, el hastial izquierdo está tapizado por el mismo
material descripto anteriormente que igualmente se encuen-
tra distribuido en la veta, formando con el cuarzo una bre-
cha. La roca de caja fracturada adyacente a la veta tiene un
ancho de unos 40 cm también teñido de óxidos de hierro. En
este sector se presenta desplazada entre 30 cm y 1 m hacia el
noreste por fallas inversas.

La veta se emplaza en una falla o zona de falla que ha
sufrido reactivación post-mineralización, evidenciado por
el intenso fracturamiento de la veta, en parte formando ver-
daderas brechas. Esta tectónica post-mineral también está
representada por fallas en general inversas, de escaso des-
plazamiento no mayor de un par de metros, en general son
de rumbo este-oeste, subverticales y otras subparalelas a la
veta pero de inclinación opuesta, de entre 60° a 65° al su-
roeste.

Veta Norte: Se encuentra ubicada a unos 300 m aguas
abajo de la veta principal en la margen izquierda de la
quebrada. Tiene una corrida de unos 100 m reconocida
por numerosos destapes, en general de pequeña enverga-
dura. Su rumbo varía entre 320° y 330° con inclinación
desde 80° al noreste a subvertical.

También se localiza en granodiorita, que en este sec-
tor se presenta parcialmente silicificada. Su espesor es
algo menor, entre 20 y 30 cm, con una salbanda sericiti-
zada de algunos milímetros. Se encuentra también muy
fracturada por reactivación de la falla donde está empla-
zada, se diferencia de la veta Principal por carecer de
material micaceo rellenando este fracturamiento. Tam-
bién está cortada por fallas inversas, en general de pe-
queño rechazo de entre 20 y 30 cm, de rumbo norte-sur y
noroeste-sureste.

El contacto con la roca de caja es neto, y cuando hay
alteración de esta es de escasos centímetros, se manifiesta
como una desferrización de la biotita con el consecuente
teñido de la roca.

MINA EL CHACHO

Se encuentra ubicada también en la estribación orien-
tal de la Sierra de Sañogasta, a unos 11 km al oeste de la
población de Vichigasta, unida a la misma por un camino
que baja por la Quebrada de Vichigasta, actualmente des-
truido casi en su totalidad.

Consta este yacimiento de 3 vetas subparalelas de rum-
bo general noroeste-sureste emplazadas en roca granítica,
fueron denominadas Primera, Segunda y Florentina de su-
roeste a noereste (Sister, 1956).

La corrida visible de las vetas Primera y  Segunda es
de 150 y 200 m respectivamente, siendo de 70 m la de la
veta Florentina.

La veta Primera en sus labores más altas se presenta
con un rumbo de 145° inclinando 40° al noreste  y espesor
de 50 centímetros. En las labores inferiores su inclinación
aumenta hasta hacerse casi vertical.

En la labor inferior el espesor varía entre 8 y 50 cm,
cortada por pequeñas fallas de rumbo 40° inclinadas 65° al
sureste y otras paralelas al plano de la veta. En algunos
casos el material triturado asociado a estas fallas se encuen-
tra rellenado por un mineral amarillento (ocres de molibde-
no ?). Las salbandas, de un desarrollo de entre 5 y 10 cm,
están constituidas por cuarzo y moscovita, en algunos casos
manchadas de malaquita.

La veta Segunda presenta un rumbo de 306° con una
inclinación cercana a la vertical, su espesor varía entre 30 y
40 centímetros.

En cuanto a la veta Florentina ha sido reconocida en
dos niveles, en el inferior se observa la veta dividida en tres
ramas, la más ancha tiene una potencia de unos 35 cm y las
más estrechas 5 y 20 cm respectivamente. Tiene un rumbo
similar a las anteriores, 120°, inclinando en este caso 77° al
este.

En el nivel superior se presenta con un rumbo de 305°
inclinando 64° al norte, con un espesor de al rededor de 25
centímetros.

Al igual que en la mina Josefa, la mineralización se
encuentra distribuida irregularmente en las vetas formando
clavos de contornos más o menos elípticos con sus ejes ma-
yores inclinando al norte.
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MINA EL RICO

La mina El Rico se encuentra ubicada en la cumbre
del cerro El Bolsón, situada a unos 3 km al suroeste de la
mina El Chacho. Consta de una veta, también de cuarzo,
de rumbo 285° y 85°  de inclinación al norte, de unos 25
a 30 cm de espesor y unos 40 m de corrida. Ha sido obje-
to de una escasa explotación a través de un rajo de entre
5 y 6 m de profundidad y por una labor subterránea sobre
veta de escaso desarrollo. En este socavón se la ve afec-
tada por una falla de rumbo 315° y subvertical. Al igual
que las vetas del Chacho, está emplazada en granito,
donde se desarrolla una salbanda de pequeño espesor, de
entre 5 y 8 cm, con abundante moscovita y ocres limoní-
ticos.

MINA MILAGROS

Se encuentra a unos 4 km (en línea recta) hacia el
noroeste de la mina El Chacho en la margen derecha (aguas
abajo) de la quebrada de la Higuera. Constituida tambien
por una veta de cuarzo principal y entre 8 y 10 venillas
secundarias de entre 1 y 4 cm asociadas a esta. El rumbo es
de 97° inclinando 55° al norte. Ha sido reconocida por pe-
queñas labores de destape, siendo el más importante un so-
cavón de unos 8 m de desarrollo, en cuyo tope solo se ven
finas guias de cuarzo.

ALTERACIÓN HIDROTERMAL

La alteración hidrotermal se manifiesta como ban-
das de greisen dispuestas en las salbandas de las vetas,
especialmente en la mina El Chacho. En general estas sal-
bandas de alteración son estrechas, de no más de 10 cm,
estando en general representadas por una faja de entre 3 y
5 cm formada por cuarzo y moscovita, de color amarillen-
to, y fluorita, seguida transicionalmente por una zona de
color rojizo de unos 5 o 6 cm para pasar luego a la roca
fresca. En la mina Milagros, la caja se encuentra muy sili-
cificada, en las salbandas se observan grandes cristales de
topacio prismáticos de hasta 5 cm intercrecidos con mos-
covita, además de ocres limoníticos y manchas de mala-
quita.

MINERALOGÍA

La mineralogía del distrito wolframífero de la Sierra
de Sañogasta es bastante uniforme y consiste fundamental-
mente en wolframita en ganga de cuarzo.

En la mina Josefa los minerales primarios identifica-
dos son: wolframita, scheelita, molibdenita y bismutina. La
wolframita se presenta en cristales tabulares, en ocasiones
formando agregados de aspecto radiado, dispuestos gene-
ralmente hacia los bordes de la veta. Estas concentraciones
se distribuyen en forma muy irregular, formando clavos que
inclinan según su eje mayor hacia el norte.

En la mina El Chacho la mineralización primaria con-
siste en wolframita y escasa scheelita, habiéndose reconoci-
do también molibdenita, bismutina, pirita y calcopirita. La
wolframita se presenta en cristales tabulares de variado ta-
maño siendo los mayores de hasta 10 cm, y en agregados
paralelos a radiados dispuestos tanto hacia las salbandas
como hacia el centro de la veta, donde en algunos casos
cortan a cristales de feldespato. La scheelita se presenta en
granos pequeños de color blanquecino, casi siempre asocia-
do a la wolframita. Los minerales, tanto primarios como
secundarios de molibdeno y bismuto, se concentran hacia
los bordes de estos cuerpos, haciéndose más escasos en el
interior del clavo.

Como minerales secundarios se han identificado mal-
quita, bismutita, ocres de molibdeno y de tungsteno, ade-
más de óxidos de hierro.

En la mina Josefa la ganga está constituida funda-
mentalmente por cuarzo lechoso, material micáceo y escasa
fluorita. Mientras que en la mina El Chacho además de cuar-
zo se observa feldespato potásico en agregados de hasta 15
cm de diámetro y fluorita.

MODELO GENÉTICO

Este distrito, caracterizado por vetas simples de relle-
no de diaclasa, se relaciona al intrusivo granítico póstumo
de la Formación Ñuñorco y constituiría depósitos intra a
periplutónicos del tipo “filón de cuarzo con wolframita”
(grupo plutónico) de Burnol et al. (1978).
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