
Cuaderno Lab. Xeolóxico de Laxe
Coruña. 1990. Vol. 15, pp. 17-24

Distribución geoquímica de Au en granitos con
mineralizaciones filonianas de As, W y Au.

NW de Salamanca

Geochemical clistribution of An in granites with
locle mineralizations in As, W ancl Au

(NW of Salamanca)

ANTONA,]. F., BURKHARDT, R., GARCIA SANCHEZ, A.

Muchos de los depósitos hidrotermales de oro y otros metales que se encuentran
distribuidos por todo el mundo están asociados comunmente con rocas ígneas,
sin embargo su origen no está claramente definido. Así, niveles de contenidos
tanto mayores como menores que aquellos considerados como fondo o normales
en dichas rocas, se han considerado como evidencia para apoyar la teoría de que
el oro procedía de las mismas.
Este trabajo pretende determinar los contenidos de fondo de oro en los granitos
encajantes de las mineralizaciones ,de As, W y Au en el NW de Salamanca, a la
vez que sus relaciones geoquímicas con otros elementos asociados a las alteracio
nes hidrotermales producidas por los filones portadores de la mineralización en
los granitos.
El interés práctico de este estudio, llevado a cabo en la comarca de Barrruecopar
do, se debe a la existencia de una importante anomalía regional de oro en esta
zona, del NW de la provincia de Salamanca y a su posible utilidad como criterio
para su prospección.
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Hydrothermal deposits of gold and other metals around the world are commonly
associated with igneous rocks. However, their origin are not well defined. For
example, abundance levels higher as well as lower than those considered as back
ground or normal have been invoked as evidence to support theories that the
gold was derived from the igneous rock.
This study fixes the background of gold in granites crossed cut by As, W, Au mi
neralized lodes and it determines the geochemical relations with another com
mon elements associated with hidrothermal alterations generated by gold mine
ralized lodes.
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We carried out this study in Barruecopardo area, in the NW of Salamanca pro
vince, Spain, because in this zone exists a high regional anomaly in gold an for to
try to find a good tool to prospect it.
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SITUACION GEOGRAFICA y GEOLO
GICA

El granito de Barruecopardo se encuen
tra situado en el extremo NW de la provin
cia de Salamanca y geológicamente en la zo
na de JULIVERT et al. (1972), siendo un
granito alcalino de dos micas con distintas
facies que van desde aplíticas a pegmatíticas
(BUXANT, 1976; PELLITERO, 1980).

Dicho granito encaja casi totalmente en
rocas sedimentarias salvo en su parte NW y
algo al E donde lo hace en granitos calcoal
calinos biotíticos (Fig. 1). En el interior del
granito se conservan zonas con materiales
sedimentarios de la misma naturaleza que
los encajantes, pertenecientes al Complejo
Esquisto Grauváquico, de edad Precámbri
co-Cámbrica.

SCHMIDT-THOME (1950), describe
dos tipos de granitos en esta zona: granitos
con feldespato calcoalcalino, denominado
por el «más viejo», y contemporáneos con
una fase precoz de pliegues varíscicos, y cla
sificados pretectónicos según TEIXEIRA
(1956); y otro, en el que se encuadraría el
de Barruecopardo, «viejo» y equivalente a
los sintectónicos de TEIXEIRA (1956), en
cuadrándose ambos tipos .dentro de los gra
nitos precoces de GONZALO et al. (1983).

Según MARTINEZ FERNANDEZ
(1974), durante la Orogenia Hercínica se
han sucedido tres fases principales de defor
mación. La primera dio lugar a pliegues iso
clinales de meso a microscópicos y no pro
duciendo grandes estructuras; la segunda de
una importancia local dio lugar a pliegues

mesoscrópicos provocando pliegues meno
res y una esquistosidad de crenulación, la
tercera creó amplios pliegues, visibles única
mente a escala cartográfica. Existe además
una tectónica tardía que dio lugar a bandas
de milonitización (cizallas dúctiles de des
garre) con una dirección N40-70E y menos
frecuentemente de dirección NW-SE; para
LOPEZ PLAZA et al. (1987), esta fase se en
cuadra dentro de la fase 3 de MARTINEZ
FERNANDEZ (1974), considerándola Tar
di-fase 3. Posteriormente, una cuarta fase
de menor importancia desarrolló pliegues
de tipo kink y chevron con plano axial sub
vertical de dirección próxima a N-S y posi
blemente asociados a fracturas. Por último
existe una fracturación al NE que afecta tan
to al material metamórfico como a los grani
tos, habiendo sido considerados como tardi
hercínicos porPARGA(1969), y ARTHAUD
& MATIE (1975).

MARTINEZ FERNANDEZ (1974) no
encuentra pruebas para justificar en esta zo
na la existencia de una fase prehercínica, a
la vez que correlaciona la primera fase de
deformación hercínica con la primera fase
de deformación hercínica de MATIE
(1968). La segunda fase la correlaciona con
la citada por RIBEIRO (1970) en Tras-Os
Montes, dando lugar a contactos anormales
entre las distintas unidades. La tercera fase
se correspondería según este mismo autor
con la segunda de MATTE (1968), empla
zándose en este momento el granito de Ba
rruecopardo.

La ascensión del granito produjo la cur
vatura y corte de las isogradas y del granito
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Fig. 1. Geología del área de Barruecopardo (tomado de la Síntesis Geológica del Basamento, realizado por el Dept. de Petrología de la Univer
sidad de Salamanca.
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calcoalcalino adyacente provocando a la vez
un metamorfismo de contacto a su alrede
dor.

MUESTREO Y METonos ANALITICOS

Se ha pretendido en este trabajo deter
minar el contenido de fondo de Au en el
granito de Barruecopardo, espacialmente li
gado a mineralizaciones de Au, W y As, y
conocer sus relaciones genéticas. En los filo
nes de cuarzo mineralizados los contenidos
mayores de oro se encuentran en aquellos si
tuados en los bordes de dicho granito, tanto
en los materiales metamórficos como en el
propio granito, próximos al contacto. Por
ello se pretende determinar la influencia
geoquímica de los filones mineralizados en
el granito y viceversa, para lo cual se han re
cogido muestras de granito fresco inmedia-
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tamente alIado de granitos alterados hidro
termalmente en la proximidad de filones
mineralizados con W, As y Au; y cuya para
génesis es de scheelita, arsenopirita, wolfra
mita y oro (BURKHARD, R. et al., 1987).
Estos filones tienen una dirección NNE
SSW a N-S, y con una potencia que oscila
entre O. 1 Y 1.5 m, dispuestos en forma de
haces, de los cuales también se han tomado
muestras de más de 10 Kg para su análisis.
Una vez molidas y cuarteadas se disgregaron
10 g (ataque con agua regia y bromo) para
el análisis de Au mediante espectrofotome
tría de Absorción Atómica con Cámara de
Grafito según las condiciones de operación
desarrolladas por nuestro laboratorio (Ta
bla 1) y consiguiendo un límite de detección
de 0.5 ppb. El resto de elementos analiza
dos (W, Sn, As, Ta) lo han sido por Fluores
cencia de Rayos X directamente sobre la
muestra pulverizada.

TABLA l. Parámetros instrumentales para la determinación de oro por absorción atómica
con cámara de grafito.

Condiciones de instrumentación

Longitud de onda
Corriente de lámpara
Rendija
Flujo de gas

242.8 nm
4mA
4
3 s (argon)

Ciclo de la cámara

Rampa a
Secado
Rampa a
Acenizamiento
Atomización
Limpieza

Temperatura (OC)

120
120
800
800

2700
2700

Tiempo (s)

20
10
28

2
4
3
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RESULTADOS Y DISCUSION

Los resultados obtenidos se presentan en
la tabla 11, Ylos de Au, en forma de histo
grama, en la fig. 2. Se observa que los con
tenidos de Au en los granitos frescos tiene
un rango de valores más restringido, no su
perando las 20 ppb con una media de 10 ppb
(variando desde 1.5 a 19.4 ppb), media que
supera en algunos ppb el clarke de este ele
mento, inferior a 5 ppb para granitos alcali
nos (GOTfFRIED et al., 1972; TILUNG
et al., 1973).

l
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Fig. 2. Histograma de los contenidos de oro.

• Gran. Alter.

o Gran. Fresco

Fig.3. Representación de los contenidos de As frente
a los de Au en granitos. Se ha marcado ellí
mite de alteración hidrotermal dependiendo
del contenido en As, para el granito de Ba
rruecopardo según GARCIA el al. 1985).

Los contenidos en Au en los filones nor
malmente varían entre casi Oy 10 ppm exis
tiendo algunos, realmente, con altos con
tenidos en dicho elemento (hasta más de
100 ppm) (Fig. 2).

Del estudio de la distribución del Au en
los filones, en relación con el As (Fig. 4) se
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Los contenidos de los granitos altera
dos hidrotermalmente varían entre 11.5 Y
125.2 ppb (contenidos claramente mayores
a los de los granitos frescos), con una media
de 47.7 ppb. No se ha pretendido en este
estudio de reconocimiento relacionar los
contenidos en oro y el grado de alteración
experimentada por los granitos, no obstan
te, no se ha observado que muestras de gra
nitos alterados metasomáticamente con al
tos contenidos en sulfuros (según estima
ción visual) tengan elevados contenidos en
oro como suele suceder (TILLING et al.,
1973). Se observa además que elevados con
tenidos de As no se relacionan con elevados
contenidos de Au (Fig. 3) siendo clara la fal
ta de relación entre As y Au en granitos,
tanto frescos como alterados, con especial
significado en estos últimos.
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deduce que no hay correlación entre ambos
elementos, por lo que los procesos minerali
zadores de ambos, pueden ser distintos en
el tiempo y/ o en sus mecanismos fisicoquí
micos de deposición. Además desde un
punto de vista de su prospección puede afir
marse que el As no es un indicador a nivel
táctico seguro, como generalmente se admi
tía.

Los filones con contenidos claramente
anómalos en Au no influyen metasomática
mente de forma positiva en los contenidos
de Au en granitos adyacentes (Fig. 5), como
cabría esperar. Por otro lado, consideran
do la curva de contenidos en As en el ~rani
to en función de su distancia al filón (Fig. 6),
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se deduce que la alteración metasomáti
ca en el mismo corresponde al modelo de
infiltración (GARCIA SANCHEZ, et al.,
1985). En consecuencia dichos mecanismos
metasomáticos son complejos y dependen
de numerosos factores en cada caso particu
lar: porosidad inicial de la roca, fracturación
de la misma en el momento del emplaza
miento del filón, temperatura, presión, etc.
Por ellos y como consecuencia práctica para
la prospección íitogeoquímica de Au a nivel
estratégico, es evidente que no es una técni
ca correcta la utilización del propio Au, al
igual que ocurre con el As como se demos
tró anteriormente al no existir correlación
entre ambos elementos.

A=Grani to al terado

F=Grani to f"resco
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Fig. 5. Contenidos de Au en filón frente a conteni
dos de Au en el granito.

Fig. 6. Contenido de As en el granito en función de
la distancia al filón.
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