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1. Resumen 

En la Mina La Palmera, que explota subterráneamente un bloque de la Veta Anita 

en el Distrito Minero Chancón, se realizó un análisis mineralógico macroscópico de 

30 muestras de los niveles Antiguo y Nuevo, así como del botadero. La mina tiene 

una ley promedio de 5 gramos por tonelada de Au y produce 400 toneladas 

mensuales de mineral, con leyes subordinadas de Ag, Cu, Pb y Zn. 

Durante las visitas técnicas, se constató la existencia de un yacimiento vetiforme, 

con vetas paralelas a la Veta Anita, incluyendo las vetas Daniela y De Cobre. Se 

observó una zonación vertical con zonas de lixiviación, oxidación, enriquecimiento 

supérgeno o transición, y mineralización primaria desde la superficie hacia abajo. 

También se identificaron zonas de alta ley, denominadas "clavos", que son cruciales 

para la producción. El estudio propone ajustar los límites verticales de la zonación, 

sugiriendo que la zona de oxidación debe extenderse desde los 40 metros, 

previamente indicados, hasta profundidades entre 160 y 240 metros, o incluso más 

en las zonas de clavos. 

En cuanto a las reservas, en 2004 se informaba una reserva de 22.457 Onzas Troy 

de Oro. Entre 2004 y 2023, la producción aproximada fue de 15.432 Onzas Troy, lo 

que sugiere que la reserva calculada sigue siendo adecuada. Esto es consistente 

con el hecho de que en el Nuevo Nivel de la Mina La Palmera aún no se ha 

alcanzado la zona más profunda de los clavos 3 y 4. 
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3. Introducción 

En base a los estudios previos realizados en “El distrito minero de Chancón, VI 

Región, aspectos geológicos y mineros, reservas y recursos minerales” (Portigliati, 

2005).  

Esta zona presenta la intervención en los niveles subterráneas de diferentes 

empresas de explotación, una de ellas es la empresa Mina La Palmera.  

La carrera de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad San Sebastián ha realizado 

visitas técnicas a las instalaciones mineras de la empresa anteriormente nombrada, 

las visitas se realizaron a uno de los niveles de La Palmera, lográndose la obtención 

de muestras representativas de gran interés para estudio de la zonación de la 

alteración supérgena.  

Un análisis preliminar de las muestras (Muñoz, 2023), indica que la zona de 

enriquecimiento es sectorialmente más profunda que lo planteado por los informes 

públicos anteriores.  

Actualmente la Mina La Palmera está desarrollando un túnel por debajo de la zona 

visitada por la Universidad San Sebastián, esto abre la posibilidad de estudiar la 

zona de alteración supérgena detectada en las visitas anteriores que no alcanzan a 

estar presentes en los niveles más profundos.  

Todo lo anterior indica que es posible ajustar el modelo de zonación de 

enriquecimiento supergeno en la veta Anita, considerando los resultados de las 

muestras ya obtenida e incorporando nuevos muestreos, así como es posible 

revisar el impacto de dicho modelo actualizado en la estimación de Recursos y 

cálculo de Reservas mineras para la veta Anita. 

 

 

 

 



4. Objetivos del estudio 

4.1 Objetivo generales  

Proponer un modelo actualizado de la zonación de enriquecimiento supergeno en 

la veta Anita del Distrito Minero Chancón considerando la descripción mineralógica 

macroscópica de muestras obtenidas en las labores de la Mina La Palmera, y 

adicionalmente revisar los antecedentes de reversa para compararlos con la 

producción efectiva de esta operación minera. 

4.2 Objetivos específicos 

• Recopilar los antecedentes generales del Distrito Minero Chancón y su 

contexto geológico. 

• Recopilar e integrar los antecedentes del modelo de alteración supérgena 

publicado en estudios previos para la veta Anita y sus antecedentes de 

Recursos y Reservas. 

• Recopilar antecedentes productivos de la Mina La Palmera para 

considerarlos en un recálculo de reservas de la Veta Anita. 

• Rediseñar el modelo actual con los datos obtenidos por los análisis 

macroscópicos de muestras y de antecedentes productivos. 

• Editar y/o crear las ilustraciones necesarias para explicar el modelo 

actualizado de zonación mineralógica para la veta Anita en base a los 

resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Metodología  

En base a muestreos desarrollados en la Mina La Palmera, la cual explota de 

manera subterránea un bloque de la Veta Anita en el Distrito Minero Chancón, 

siendo este el bloque U1 (Portigliati, 2003), se realizó una descripción mineralógica 

macroscópica de 30 muestras provenientes de sus extracciones las cuales son: 

Niveles Antiguo y Nuevo, así como de su botadero.  Posteriormente incorporando 

los datos obtenidos de las muestras con los datos en base a los estudios previos, 

analizando los minerales asociados a cada zona con los minerales obtenidos para 

poder editar la zonación con datos actualizados. 

A partir de las visitas técnicas se reunió información respecto a los datos de leyes 

metálicas, las cuales se divide en las leyes inferidas aportadas por estudios previos 

del año 2000 hasta el 2005 y leyes aproximadas entre los años 2006 a 2023, las 

cuales corresponden actualmente a una ley promedio de 5 gramos por tonelada de 

Au, con una producción promedio de 400 toneladas mensuales de mineral que 

incluye leyes subordinadas de Ag, Cu, Pb y Zn. 

6. Antecedentes 

6.1 Marco Geológico  

En el área regional, donde está el Distrito Minero Chancón, aflora principalmente 

una secuencia estratificada volcánica perteneciente a la Formación Las Chilcas 

(Barremiano-Albiano), que corresponde a una sucesión volcanoclástica de origen 

principalmente continental con gran predominio de facies piroclásticas. 

El Distrito contiene una gran diversidad de rocas volcánicas con una columna 

general, partiendo por ignimbritas dacíticas, luego tobas dacíticas, tobas riolíticas, 

domos riodacíticos, andesitas que corresponden a lavas y filones mantos porfíricos, 

que contienen tobas y areniscas subordinadas.  

La secuencia volcánica fue intruida por Rocas Intrusivas Hipabisales (Cretácico 

Superior), que corresponden a diques, filones y cuerpos irregulares de composición 

intermedias a ácidas con biotitas y/o anfíbola, algunas de las cuales corresponden 



a diques de andesita negra, silicea portadoras de biotita y erráticos diques de 

andesita cloritizada y epidotizada. Un mapeo de detalle descubrió la presencia de 

diques de color negro andesíticos, básicos, microcristalinos con cristales 

mayoritariamente de piroxeno, y se reconocen también digitaciones aisladas de 

pórfido diorítico y porfido cuarcífero. 

La geología distrital permite comprender los distintos cambios que presentan el 

Distrito Minero Chancón y a su vez la característica que presenta la Veta Anita, 

siendo esta su formación interna, la cual presenta fracturas en el macizo rocoso las 

cuales vas desde la superficie hasta una profundidad no determinada hasta la fecha, 

estas fracturas reciben el nombre de “Clavos”. Siendo estas las zonas que 

presentan hundimientos y presentan un solape o unión entre las zonas presentes 

en el área superior a inferior, como se puede ver en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 1, Vista transversal sobre sección 2 modélala en clavo 2. 

Estos hundimientos están presentes en toda la faena subterránea donde opera la 

Mina La Palmera, esta faena se encuentran en el Bloque U1 del DM Chancón 

(Portigliati, 2003), el cual cuenta con 5 Clavos identificados, siendo Clavo 1, 2, 2.5, 

3 y 4, como se aprecia en la siguiente ilustración. 



 

Ilustración 2, Perfil de alteración y litología. Extraído de perfil de alteración sistemas Anita-Flor a escala 
1:2.500. Modificado. 

6.2 Mineralogía  

Las fracturas mineralizadas reconocidas en este Distrito están encajadas en la 

Formación Lo Valle, Los principales minerales de mena son: minerales de oro 

asociados a pirita aurífera, plata asociada a ernargita-tetraedrita (camus, 1982), 

calcopirita, arsenopirita y óxidos de cobre. Además, localmente hay bornita, 

calcosina, galena y blenda. El mineral de ganga principal es cuarzo, presente en 

todas las vetas; asimismo en las mayorías de las vetas existe presencia de hematita 

con algo de magnetita subordinada al cuarzo, también existe presencia de calcita 

(ejemplo en mina la leona) subordinada al cuarzo. La mayoría de las vetas 

presentan una zona lixiviada cercana a la superficie de unos 10 metros de espesor. 

(Munzenmayer, 2002). 

En orden decreciente de abundancia los minerales presentes en la veta son pirita, 

calcopirita, esfalerita, galena, hematita, oro y covelina. Las leyes de oro según 

(Waisberg, 1942), fluctúan entre 5 y 10 gr/ton. El oro extraído se ve principalmente 

asociado a pirita aurífera (Molina, 2019). 



La roca de caja de los cuerpos mineralizados, está compuesta principalmente por 

andesitas porfíricas, tobas andesíticas y localmente domos riodáciticos, y en gran 

parte de los casos fueron afectadas por alteración hidrotermal del tipo silícea 

penetrativa, que conjuga varios emplazamientos de soluciones hidrotermales, 

depositando en las estructuras, sílice en forma de cuarzo blanco como veneros, 

guías y vetillas, cuarzo gris fino bandeado y sílice criptocristalina como parte de las 

pseudobrechas y brechas hidrotermales. (Enami, 2018) 

Los clavos con mayor potencia y riqueza, como los de Veta Anita, Flor Claudia y 

Leona posiblemente están ubicados en Andesitas Porfídicas y Afaníticas de la 

Unidad III del mapa geológico (Portigliati, 2005), pero a no estar completo dicho 

mapa esto requiere verificación en terreno. 

6.3 Zonación de la Veta Anita 

Desde el punto de vista mineralógico se encontraron evidencias que confirman una 

zonación vertical, ya propuesta en estudios previos (Portigliati, 2003), que de la 

superficie hacia abajo incluyen la presencia de zonas de lixiviación, oxidación, 

enriquecimiento supérgeno o transición y una zona inferior de mineralización 

primaria.  

Las cuales para este trabajo tomaran las siguientes simbologías. 

Zona Lixiviada Oxidada Transición  Hipógena 

Símbolo      

Tabla 1, Tabla de simbologías por zonas. 

En base a estudios previos se tiene que estas zonas presentan una profundidad 

calculada e inferida de: 

 

 

 



 Profundidad máxima (Máx.) y mínima (Min.) obtenidas a partir de perfiles longitudinales de Portigliati 

(2005) de las zonas de mineralización en la zona de clavos 

Zona Clavo 1 

(metros)  

Clavo 2 

(metros) 

Clavo 2 ½ 

(metros) 

Clavo 3 

(metros) 

Clavo 4 

(metros) 

Entre clavos 

(metros) 

Zona 

lixiviada 

Min.:0  Min.:0 Min.:0 Min.:0 Min.:0 Min.:0 

Máx.:10  Máx.:10 Máx.:10 Máx.:10 Máx.:10 Máx.:10 

Zona 

oxidada 

Min.:10  Min.:10 Min.:10 Min.:10 Min.:10. Min.:10 

Máx.:40  Máx.:40 Máx.:40 Máx.:40 Máx.:40 Máx.:40 

Zona de 

transición 

Min.:40  Min.:40 Min.:40 Min.:40 Min.:40 Min.:40 

Máx.:120  Máx.:120 Máx.:120 Máx.:120 Máx.:120 Máx.:120 

Zona 

hipógena 

Min.:120  Min.:120 Min.:120 Min.:120 Min.:120 Min.:120 

Máx.:595  
(Reconocida: 

370 m; 

Inferida: 225 

m) 

Máx.:595  
(Reconocida: 

370 m; 

Inferida: 225 

m) 

Máx.:595  
 

(Reconocida: 
370 m; 

Inferida: 225 
m) 

Máx.:595  
(Reconocida: 

370 m; 

Inferida: 225 

m) 

Máx.:595  
(Reconocida: 

370 m; 

Inferida: 225 

m) 

Máx.:595  
(Reconocida: 

370 m; 

Inferida: 225 

m) 

Tabla 2,Profundidad de las zonaciones de la mineralización en los sectores de clavos en base a Portigliati 

(2005). 

7. Resultados 

7.1 Mineralogía 

En la siguiente tabla se presentan los minerales identificados en el análisis 

macroscópico, añadiendo su respectiva formula química, grupo y ambiente 

genético, que pera fines de este análisis se ha dado una predominancia hacia el 

ambiente Hidrotermal, también se añadirá otros ambientes genéticos, cuando la 

muestra posea génesis diferentes. 

 

 

 

 



Mineral Fórmula Química Grupo Ambiente 
genético en las 
muestras de 
Veta Anita 

Otros ambientes 
genéticos 

Biotita                 K(Fe,Mg)3AlSi3O10(OH)2 Filosilicatos/mic
as 

Hidrotermal  Metamórfico  

Bornita Cu5FeS4              Sulfuros Hidrotermal            

Calcopirita CuFeS2               Sulfuros Hidrotermal  

Calcopirita 
alterada    

CuFeS2 + Óxido de Hierro   Sulfuros Supergeno 
sobreimpuesto 
al Hidrotermal 

 

Calcita       CaCO3     Carbonatos Hidrotermal   

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 Filosilicatos  
 

Hidrotermal   

Chalcantita CuSO4 · 5H2O         Sulfuros Supergeno              

Clorita   (Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2 Filosilicatos Hidrotermal  Metamórfico 

Crisocola (Cu,Al)4H4 (OH)8 Si4O10 
·nH2O) 

Filosilicatos Supergeno   

Cuarzo              SiO2 Tectosilicatos  Hidrotermal  Magmático, 
Metamórfico y 
Sedimentario 

Epidota                  Ca2(Al,Fe)3(SiO4)3(OH) Sorosilicatos  Hidrotermal Metamórfico 

Esfalerita                      (Zn,Fe)S              Sulfuros Hidrotermal    

Galena                 PbS    Sulfuros Hidrotermal  

Hematita    Fe2O3 Óxidos  Supergeno    

Jarosita                   KFe3(SO4)2(OH)6      Sulfuros Supergeno         

Jaspe             Si02 Tectosilicatos Supergeno  

Limonita    FeO(OH)·nH2O Óxidos  Supergeno    

Magnetita        Fe3O4     Óxidos  Hidrotermal Sedimentaria 

Pirita    FeS2 Sulfuros Hidrotermal Sedimentaria 

Siderita FeCO3 Carbonatos Hidrotermal   

Turmalina         (Na,Ca)(Al,Fe,Li)(Al,Mg,Mn)6(B
O3)3(Si6O18) 

Silicatos Hidrotermal   

Tabla 3, Minerales identificados en el análisis macroscópico. 

7.2 Aspectos productivos  

Para estimar la producción extractiva de la Mina La Palmera, se dispone de la 

información verbal proporcionada por Joaquín Alberto Jiménez Olivares, Gerente de 

Operaciones. Según él, la mina extrae un promedio de 400 toneladas mensuales, 

con una ley de oro de 5 gramos por tonelada, variando entre 2 y 8 gramos, y 

alcanzando hasta 15 gramos en sectores específicos. Aunque estos datos no están 

documentados, permiten una estimación aproximada. Comparativamente, en la 

veta Anita, durante el período 2000-2003, se extrajeron 47.091 toneladas con una 

ley promedio de 8,56 gramos de oro por tonelada, lo que equivale a una producción 

mensual de 981 toneladas, más del doble de la actual en La Palmera. Se calcula 

que la veta Anita producía 100.764 gramos de oro por año. Desde 2004 hasta 2023, 



La Palmera ha extraído unas 96.000 toneladas, con una producción anual 

aproximada de 24.000 gramos de oro. 

Periodo 
de tiempo 

(años) 

Producción 
anual de 
mineral 
extraído 

(toneladas) 

Gramos de 
Au por 

tonelada 
(promedio) 

Extracción 
total de Au 

por año 
(gramos) 

Años Extracción 
de Au en 
el periodo 
de tiempo 
(gramos) 

Onzas 
Troy de 

Au 
extraídas 

2000-2003 11.772 8,56 (*) 100.764 4 403.056 12.958,55 

2004-2023 4.800 5 (**) 24.000 20 480.000 15.432,36 

2000-2023 16.572 7,8 (***) 124.764 24 883.056 28.390,91 
Tabla 4,Resumen de datos de producción de Oro en los periodos 2000-2003 y 2004-2023 y el total en periodo 

2000-2023. 

Se considera la reserva de Oro para el bloque U1 publicada por Portigliati (2005), 

comparando con la producción realizada por la Mina La Palmera en el periodo 2004-

2023, se obtiene una diferencia de 218.496 gramos de Oro que corresponderían a 

la reserva que faltaría por extraer, especialmente en el Nuevo Nivel de la Mina La 

Palmera donde aún no se ha llego a las ubicaciones esperadas para el clavo 3 y 

clavo 4.  

Periodo Tonelaj
e 

De 
Mineral  

(tm) 

Ley  
Promedi

o  
Au 

(g/tm) 

Reserv
a 

(gramos 
de Au) 

Producció
n (gramos 

de Au) 

Comparació
n = reserva 

– producción 
(gramos de 

Au)  

Comparació
n = reserva 

– producción 
(Onzas Troy 

de Au) 

Reserva 
para 2004 

en 
adelante 

81.600 8,56 698.496  698.496 22.457,17 

Producció
n 2004 - 

2023 

96.000 5  480.000 480.000 15.432,36 

Total   698.496 480.000 218.496 7.024,81 
Tabla 5,Comparativa entre reserva minera del año 2004 en adelante y extracción real periodo 2004-2023. 

En este análisis se debe destacar que los valores de reserva y calculados por 

producción son cercanos en orden de magnitud, sin embargo, la reserva puede 

estar sobreestimada ya que se consideró una ley promedio igual a la ley de 

producción promedio del sistema de vetas Anita-Flor-Claudia-Julia-Maitén Mónica, 

la cual es probablemente mayor a la ley promedio del bloque U1 en explotación por 

la Mina La Palmera. Por otro lado, la ley promedio de producción para el periodo 

2004-2023 puede estar subestimada ya que es la ley promedio informada 



verbalmente para los últimos años, pudiendo ser mayor para el periodo de años 

inmediatamente posterior al 2004. 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

V
al

or
 

O
nz

a 

T
ro

y 
A

u 
(U

S
D

) 280,00 

USD 

 
 

270,00 

USD 

310,00 

USD 

360,00 

USD 

410,00 

USD 

445,00 

USD 

600,00 

USD 

700,00 

USD 

880,25 

USD 

1.106,0

0  

USD 

1.400,0

0 

USD 

1.600,0

0 

USD 

1.650,0

0 

USD 

Año 2013 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

V
al

or
 

O
nz

a 

T
ro

y 
A

u 

1.350,0

0 

USD 

1.200,0

0 

USD 

1.100,0

0 

USD 

1.050,0

0 

USD 

1.150,0

0 

USD 

1.220,0

0 

USD 

1.250,0

0 

USD 

1.450,0

0 

USD 

1.800,0

0 

USD 

1.780,0

0 

USD 

1.810,0

0 

USD 

2.000,0

0 

USD 

// 

Tabla 6,Precio promedio aproximado del Oro entre los años 2000-2023. 

7.3 Zonación Mineralógica 

En base a las muestras estudiadas en la Mina La Palmera se puede identificar dos 

ambientes de alteración, uno de los cuales es el ambiente de alteración hipógena o 

hidrotermal y otro es el ambiente supérgeno. 

En el ambiente de alteración hipógena se observa los siguientes tipos de alteración 

hidrotermal: Silica; Argílica-Sericitica; Propilítica; Argílica-propilitica-sericitica, 

principalmente originadas por la acción de fluidos hidrotermales que dieron lugar a 

la formación de vetas mineralizadas. Se constata por lo tanto la presencia de los 

tipos de alteración hidrotermal informados en los trabajos previos, pero no se pudo 

corroborar la zonación transversal a la veta debido a que el muestreo se desarrolló 

a lo largo de la veta. 

Respecto a la distribución vertical de la zonación desde la superficie hacia abajo se 

presentan las siguientes zonas por alteración supérgena: zona Lixiviada, zona de 

Oxidación y zona de Transición, seguidas en profundidad por la zona Hipógena. 

Estas zonas, en estudios anteriores, se le asignan profundidades aproximadas de:  

 

 



 Profundidad máxima (Máx.) y mínima (Min.) de la zonación supérgena e hipógena de la veta Anita, en 

base a las muestras estudiadas y a los datos de Portigliati 

Zona Clavo 1 

(metros) 

Clavo 2 

(metros) 

Clavo 2 ½ 

(metros) 

Clavo 3 

(metros) 

Clavo 4 

(metros) 

Entre clavos 

(metros) 

Zona 

lixiviada 

Min.:0 Min.:0 Min.:0 Min.:0 Min.:0 Min.:0 

Máx.:>=10 Máx.:>=10 Máx.:>=10 Máx.:>=10 Máx.:>=10 Máx.:10 

Zona 

oxidada 

 

Min.: >=10 Min.: >=10 Min.: >=10 Min.: >=10 Min.: >=10 Min.:10 

Máx.:<=130 Máx.:<=190 Máx.:<=160 Máx.:<=180 Máx.:<=170 Máx.:40 

Zona de 

transición 

Min.: <=130 Min.: <=190 Min.: <=160 Min.: <=180 Min.: <=170 Min.:40 

Máx.:>=160 Máx.:>=190. Máx.:>=160 Máx.:>=180 Máx.:>=170 Máx.:120 

Zona 

hipógena 

Min.: >=160 Min.: >=190 Min.: >=160 Min.: >=180 Min.: >=170 Min.:120 

Máx.:595 
(Reconocida: 

370 m; 
Inferida: 225 

m) 

Máx.:595 
(Reconocida: 

370 m; 

Inferida: 225 

m) 

Máx.:595 
(Reconocida: 

370 m; 
Inferida: 225 

m) 

Máx.:595 
(Reconocida: 

370 m; 

Inferida: 225 

m) 

Máx.:595 
(Reconocida: 

370 m; 

Inferida: 225 

m) 

Máx.:595 
(Reconocida: 

370 m; 

Inferida: 225 

m) 

Tabla 7, Profundidad de la zonación de la mineralización en los sectores de clavos en base a este estudio. 

En base a los estudios previos y a lo analizado en este estudio, se obtuvieron 

profundidades diferentes a las presentes en estudios, los cuales están incluidos en 

la tabla anteriormente mostrada, y a su vez ilustrado en la siguiente Figura. 



 

Ilustración 3,Zonación actualizada del sistema Anita-Flor-Claudia-Julia-Maitén Mónica aplicando simbología de 
este estudio. 

8. Conclusiones 

8.1 Conclusiones generales 

En el Distrito Minero Chancón, con base en la documentación disponible, se 

presenta una conjunción de dos franjas que se superponen entre sí: la Franja del 

Cretácico Superior y la Franja del Cretácico. Se especifica que la Mina La Palmera 

se encuentra situada en la Formación Las Chilcas, con un acoplamiento a la Veta 

Negra. Sin embargo, se destaca la Formación Las Chilcas como la formación 

principal debido a su abarcamiento en las edades de Barremiano-Albiano con 

aproximadamente 129 millones de años y Albiano-Turoniano con aproximadamente 

113 millones de años. Esta formación exhibe rocas volcánicas y piroclásticas de 

composición intermedia a ácida, con presencia de calizas subordinadas. Se 

identifican diversas asociaciones, tales como ignimbritas dacíticas a riodacíticas, 

tobas dacíticas líticas y de cristales, tobas riolíticas de cristales, domos riodacíticos 

y andesitas. 



La morfología de yacimientos, según la clasificación de Camus (1982), que mejor 

se ajusta para la veta Anita es la morfología de Clavos asociados a zonas de cizalla. 

Esto se debe a que estas formaciones irregulares se generan por la intersección de 

estructuras de corte altamente desarrolladas. Desde una perspectiva estructural, 

estas formaciones constituyen zonas de stockwork rellenas de cuarzo, calcita y 

pirita, con presencia ocasional de turmalina y galena, como se pudo observar en las 

muestras obtenidas. 

En cuanto a la condición genética, según Cabello (2021), para la veta Anita se 

identifica como un depósito de Oro Mesozoico la cual está vinculada principalmente 

al Cretácico Superior. Esta caracterización se basa en la equivalencia observada 

entre la cordillera de costa del norte de Chile y la cordillera de la costa del centro de 

Chile. A partir de lo anteriormente expuesto, se concluye que la Mina La Palmera 

exhibe un sistema vetiforme epitermal, haciendo referencia a un tipo de depósito 

mineral que se forma en la parte superior de sistemas geotérmicos. Estos depósitos 

se distinguen por la presencia de minerales metálicos, como oro y plata, que se 

acumulan en estructuras vetiformes, específicamente vetas o filones con 

disposición vertical. Este tipo de formación mineral está asociado con la actividad 

hidrotermal en la corteza terrestre y se encuentra en áreas geográficas con 

condiciones geotérmicas propicias para su desarrollo. 

8.2 Características principales de las labores mineras extractivas de La 

Palmera  

La Mina La Palmera corresponde a una faena minera de categoría D, dado que 

cuenta con 5 trabajadores. Correspondiendo su infraestructura a galpones e 

instalaciones para las maquinarias y personal, siendo estas instalaciones más bien 

pequeñas en dimensiones y producción, sin mucha aplicación tecnológica, no 

obstante, son efectivas para las necesidades de la operación minera y equipos tales 

como las maquinarias de operación de extracción y carguío, y la infraestructura de 

residencia de los trabajadores. En el interior de la mina, consistente en 2 niveles 

subterráneos de túneles de hasta 600 metros de longitud, uno Antiguo y uno Nuevo 

localizado a 40 metros bajo el Antiguo, se puede observar las distribuciones de las 



zonas de extracción de mineral, siendo estos los clavos o cuerpos de mejor ley y 

los buzones ubicados en la pared del túnel, lo cual está dada por los recursos a 

extraer tanto en el túnel principal como en estocadas, piques y chimeneas.  

Respecto del recurso minero éste se encuentra alojado en vetas semiparalelas de 

rumbo N53°W a N83°W según orientaciones de las labores mineras en Mina La 

Palmera, siendo estas vetas identificables por su cambio de tonalidad, la cual varía 

entre colores verde y café para la veta Anita y colores de tonalidades moradas para 

la veta Daniela hacia el Sur de Veta Anita. A su vez se identifican la veta de Cobre 

que se sitúa de manera semiparalela por el sector Norte a la veta Anita.    

Parte importante de las labores subterráneas extractivas de la Mina la Palmera se 

encuentran en zonas de alta ley denominadas clavo 1, clavo 2, clavo 2 1/2, clavo 3 

y clavo 4 a los cuales se accede dese los túneles principales por medio de galerías, 

estocadas, piques y chimeneas, movilizando el material hacia los niveles de 

extracción por medio de buzones, donde se presenta Limonita impregnada en las 

paredes de la roca caja, como oxidación impregnada en la roca y activa presente 

en equipos y maquinaria.  

8.3 Zonación mineralógica de la alteración 

En base a las muestras estudiadas en la Mina La Palmera se puede identificar dos 

ambientes de alteración, uno de los cuales es el ambiente de alteración hipógena o 

hidrotermal y otro es el ambiente supérgeno. 

En el ambiente de alteración hipógena se observa los siguientes tipos de alteración 

hidrotermal: Silica; Argílica-Sericitica; Propilítica; Argílica-propilitica-sericitica, 

principalmente originadas por la acción de fluidos hidrotermales que dieron lugar a 

la formación de vetas mineralizadas. Se constata por lo tanto la presencia de los 

tipos de alteración hidrotermal informados en los trabajos previos, pero no se pudo 

corroborar la zonación transversal a la veta debido a que el muestreo se desarrolló 

a lo largo de la veta. 

Respecto a la distribución vertical de la zonación desde la superficie hacia abajo se 

presentan las siguientes zonas por alteración supérgena: zona Lixiviada, zona de 

Oxidación y zona de Transición, seguidas en profundidad por la zona Hipógena. 



Estas zonas, en estudios anteriores, se le asignan profundidades aproximadas de: 

10 metros a la Zona Lixiviada, 40 metros de profundidad máxima para la zona 

Oxidada, 80 metros de profundidad máxima para la zona de Transición y finalmente 

la zona Hipógena que desciende hasta una profundidad 595 metros. 

En base a la mineralogía macroscópica determinada para las muestras estudiadas, 

se encontró que tanto en el Nivel Antiguo como en el Nivel Nuevo de Mina La 

Palmera hay evidencias de que la oxidación alcanza a estar presente en dichos 

niveles: la Zona Lixiviada presenta una profundidad de aproximadamente 10 metros 

mínimo, por estudios previos, y según este estudio puede ser mayor en las zonas 

de clavos aunque no se puede en este estudio estimar dicho alcance; la Zona 

Oxidada comienza bajo la Zona Lixiviada y presenta una profundidad aproximada 

que alcanza hasta los 40 metros, según estudios previos, pero que puede alcanzar, 

según este estudio, profundidades de 160 metros en el clavo 1, 190 metros en el 

clavo 2, 160 metros en el clavo 2 ½, 180 metros en clavo 3, y 170 metros en el clavo 

4; la Zona de Transición comienza bajo la Zona de Oxidación, es decir desde una 

profundidad aproximada de 40 metros, según estudios previos, pero según este 

estudio puede llegar hasta más de 190 m. 

Finalmente, la zona Hipógena desciende desde la finalización de la zona de 

Transición continuando hacia abajo, según la información previa y según lo 

observado en este estudio.  

Considerando las profundidades para la zonación supérgena, propuestas en este 

estudio, estas pueden variar si se desarrollan labores extractivas en niveles 

inferiores al Nuevo Nivel Mina o bien si desde el Nuevo Nivel Mina se desarrollan 

sondajes de exploración que permitan acotarlas hacia zonas inferiores al Nuevo 

Nivel Mina de La Palmera. 

El material depositado en el botadero permite analizar de manera general los 

minerales presentes en la mina, permitiendo identificar esfalerita, mineral no 

identificado anteriormente en las muestras extraídas en el interior de la mina, dando 

un indicativo de un posible aumento de este mineral en zonas primarias ya que la 

muestra con esfalerita pertenece mineralógicamente a esta zona. 



8.3 Comparación entre reserva minera y producción efectiva 

Respecto de la producción, en base a lo publicado por Portigliati (2005), el sistema 

Anita-Flor-Claudia-Julia-Maitén Mónica, tiene una división total de 13 bloques, el 

cual se distribuye entre las faenas mineras que explotan el área, siendo el bloque 

U1 el bloque en el cual La Mina La Palmera realiza sus labores de extracción. Entre 

el periodo de 2000-2003, el bloque U1 explotado por La Palmera tuvo una 

producción de 47.091 toneladas  de mineral a una ley ponderada de 8,56 gramos 

por tonelada de Oro, dando un resultado de 12.958 Onzas Troy de Oro, si a esta 

producción se le suma la producción del periodo de 2004-2023, da una extracción 

de 96.000 toneladas de mineral extraído a una ley de ponderada de 5 gramos por 

tonelada de Oro, dando como resultado una extracción total hasta diciembre de 

2023, de 15.432 Onzas Troy de Oro, haciendo una suma total de 28.390 Onzas Troy 

de Oro. 

Respecto de las Reservas con los datos obtenidos se puede analizar la estimación 

publicada, la cual da como resultado que presenta una cantidad reserva de 343.600 

toneladas para el Sistema Anita-Flor-Claudia-Julia-Maitén-Mónica. Más 

específicamente una reserva de 81.600 toneladas para el bloque U1, en el cual está 

ubicado la veta Anita explotado por la Mina La Palmera, lo que, analizado bajo la 

estimación de ley actual mencionada por Joaquín, es de 22.457 Onzas Troy de Oro 

de reserva para el bloque U1. 

Al comparar la Producción del 2004 a la fecha (Diciembre, 2023) con las reservas 

publicadas da como resultado que la reserva se ajusta a la estimación, siendo una 

extracción posible de 22.457 Onzas Troy de Oro y una extracción hasta la fecha 

(Diciembre, 2023) de 15.432 Onzas Troy de Oro, quedando a explotar una cantidad 

de 7.024 Onzas Troy de Oro, lo cual se dividirá entre los Clavo 3 y Clavo 4. No 

obstante, se debe tener en consideración que la ley trabajada entre los años de 

2004-2023, no se ajusta a un modelo real de extracción, debido a su cambio 

repentido de ley y de toneladas extraídas. Esto es relevante ya que si se lograra 

ajustar a una extracción más precisa se podrá calcular cuánto es lo extraído y 

analizar si la reserva es infraestimada, sobreestimada o esta correcta su estimación.   
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