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El Distrito Minero Andacollo (DMA), ubicado al noroeste de Neuquén, se sitúa en el sector 
austral de la Cordillera del Viento y se caracteriza por la presencia de múltiples vetas y mantos 
mineralizados con Au, Ag, Cu, Pb y Zn (Danieli et al. 1999; Giacosa 2011; Pons et al. 2022). 
En este trabajo se presentan nuevas descripciones de alteraciones hidrotermales asociadas 
a vetas localizadas en un sector situado al sur de la Cordillera del Viento, en la margen sur 
del arroyo del Torreón (-37°10´46” -70°38´36.10”). En este sector, aflora la Formación Arroyo 
del Torreón (Carbonífero-Cb inferior), en contacto con la Dacita Sofía (Cb superior) y cubiertas 
por conglomerados polimícticos de la Formación Huaraco (Cb superior). Sobre ambas, se 
apoyan en discordancia erosiva facies piroclásticas de la Formación Cordillera del Viento 
(Jurásico Inferior). Diques afaníticos andesítico/basálticos cortan a esta última formación y 
también a la Dacita Sofía. Diques porfíricos dacíticos asignables al Grupo Naunauco (71±1 
Ma) cortan a toda la secuencia estratigráfica. Las vetas estudiadas de orientación E-O a ENE-
OSO se emplazan en fallas transcurrentes sinistrales, previamente normales (Giacosa 2011), 
y se hospedan en la Dacita Sofía (DS) (Carbonífero-Cb superior, 327,9 ± 2 Ma; Suárez et al. 
2008) y en las formaciones Huaraco (Cb inferior; Suárez et al. 2008) y Cordillera del Viento 
(FCV) (Jurásico Inferior; Pons et al. 2022), mientras que las vetas NE-SO son de tipo 
extensional y se alojan en la Dacita Sofía. 
Se realizó el análisis petrográfico, difracción de rayos-X (DRX) y espectrometría de 
reflectancia SWIR y NIR sobre muestras representativas de superficie. El trabajo incluyó: 
estudios petrográficos con microscopio Nikon ECLIPSE EPOL200 sobre cinco cortes 
delgados, facilitados por el Instituto de Investigación de Paleobiología y Geología (IIPG, 
General Roca); análisis DRX tanto en roca total como en muestras orientadas, para los cuales 
se realizaron los preparados en el IIPG y el análisis de DRX se realizó con el difractómetro de 
rayos-X Rigaku, modelo SmartLab SE de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo); y el 
empleo del espectrómetro de campo ASD Terraspec 4 Hi RES NG del laboratorio del IIPG.  
A partir de los resultados obtenidos fueron definidas las asociaciones de minerales de 
alteración que se describen a continuación.  
Illita/sericita±cuarzo: Asociada a las vetas NE-SO y E-O a ENE-OSO. La silicificación es 
moderada a intensa afecta la pasta (50-70 %) cerca de las vetas mientras que los feldespatos 
son reemplazados por illita/sericita de forma intensa y selectiva (30-50 %). En zonas distales, 
los minerales arcillosos y el cuarzo disminuyen, permitiendo observar las texturas originales 
de las rocas de caja (CV y FCV). En DRX la illita mostró reflexiones características en 10Å y 
5Å. El cuarzo se identificó por sus reflexiones en 4.26Å y 3.34Å y, la plagioclasa por las 
reflexiones en 3.19Å, 3.77Å y 3.67Å. La espectrometría SWIR mostró variaciones en la 
posición de absorción del Al-OH de 2199 nm en zonas proximales a 22A08 nm en zonas 
distales, indicando una illita con tendencia paragonítica a illita normal potásica, 
respectivamente. 
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Illita±esmectita±cuarzo: presente en zonas intermedias (>30 cm) de las vetas E-O a ENE-
OSO en la Formación Cordillera del Viento. La espectrometría SWIR indicó que la mica blanca 
predominante es la illita, sin embargo, el índice de madurez espectral (MSI: Doublier et al. 
2010) menor a 1, señala la presencia adicional de esmectita. 
Illita+clorita±cuarzo: asociada a las vetas NE-SO en la DS. Petrográficamente, se observaron 
biotitas alteradas a cloritas±rutilo. En DRX, las reflexiones en 14,28Å, 7,08Å y 3,54Å 
corresponden a clorita, tipo chamosita. La espectrometría mostró el espectro típico de la illita 
y la clorita, en la cual las absorciones en el SWIR (720, 1113, 2248 y 2347nm) indican una 
clorita de composición intermedia de Mg-Fe. 
Illita±clorita±calcita±cuarzo: asociada a las vetas E-O a ENE-OSO en la FCV, se identificaron 
motas de clorita en minerales máficos y rellenando las vesículas de pómez, asociadas a 
cuarzo además de parches de calcita. En DRX las reflexiones en 14,28Å, 7,08Å y 3,54Å 
corresponden a clorita, tipo clinocloro según las intensidades entre las dos reflexiones 
principales. Las absorciones en el SWIR indicaron una clorita rica en Mg de tipo clinocloro.
Hematita±goethita±caolinita: intensa en zonas superficiales, cercanas a vetas y zonas de falla 
que afectan a todas las unidades estratigráficas. Representada por pátinas y vetillas muy finas 
de hematita±goethita±caolinita. La caolinita se identificó por sus reflexiones en 7,16Å y 3,58Å, 
que disminuyen en intensidad tras del calcinado a 400°C y desaparecen al superar los 550°C. 
Los análisis revelan que las alteraciones asociadas a ambos sistemas de vetas (NE-SO y E-
O a ENE-OSO) tienen una mineralogía similar. Estas alteraciones indican un pH entre 5 y 7 y 
una progresiva disminución de temperatura (250° a <200°C) desde zonas proximales (fílica-
argílica) a distales (propilítica). Los altos valores de MSI (>1) cercanos a las zonas de falla-
veta, tanto en las estructuras NE-SO alojadas en la Dacita Sofía como las E-O a ENE-OSO 
alojadas en la Formación Cordillera del Viento, son consistentes con áreas de mayores 
temperaturas por donde habrían circulado los fluidos hidrotermales, que luego migraron 
lateralmente por las rocas de caja, donde interactuaron con ellas y se enfriaron, generando 
menores valores de MSI (~1). Estos resultados son característicos de un sistema epitermal 
de sulfuración intermedia a baja, donde habrían predominado los fluidos neutros.  
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