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RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación consistió en realizar una prospección 

geológica en el Fundo Rabanal, ubicado a 17 km, al oeste de la población de El 

Cintillo. El motivo de esta exploración es evaluar el potencial aurífero y de otros 

materiales que pudieran estar presentes en el territorio explorado. Para la etapa inicial 

de la exploración, se organizó un trabajo de campo de quince (15) días, donde se 

contó con personal obrero, baquianos y vehículo suministrados por los interesados en 

la exploración. Durante las labores de campo, se levantaron 22 estaciones geológicas, 

usando un equipo portátil de ubicación satelital. Simultáneamente, durante el 

reconocimiento de campo, se recolectaron 14 muestras de rocas y 7 de sedimentos y 

materiales, para ensayos químicos para el elemento Au. Cabe destacar la escases de 

afloramientos observados durante los recorridos de campo. La metodología utilizada 

para la elaboración de este estudio consta básicamente de cuatro (4) etapas. La 

primera fue la etapa de oficina, la cual consistió en la recopilación de información 

cartográfica y bibliográfica del área de estudio. La segunda etapa fue de trabajo de 

campo, donde se cumplieron faenas de 8 horas efectivas diariamente. Durante estas 

faenas se delimitaron los afloramientos, se realizó el levantamiento geológico 

respectivo midiendo y anotando las estructuras presentes, tales como foliaciones, 

diaclasas y fallas geológicas. También durante esta etapa se hizo la recolección y 

marcando de muestras de rocas, cuarzo y de calicatas excavadas para delimitar al 

elemento Au, ubicando su posición con GPS. La cuarta etapa fue la discusión de los 

resultados, donde se revisan los resultados de campo, con los resultados de 

laboratorio. Desde el punto de vista geológico, el Fundo Rabanal está enmarcado en 

el contexto de los Cinturones de Rocas Verdes (CRV) y granitos asociados. Los 

estudios de campo, corroborados con la interpretación de imágenes de satelitales 

definen un pliegue de forma anticlinal. Los análisis petrográficos de 3 muestra de 

rocas revelaron que la litología predominante son esquistos anfibólicos, 

correspondientes a la Formación El Callao, del Grupo Carichapo, del Super Grupo 

Pastora. Intrusionando al CRV del Callao se observaron rocas graníticas del 

Complejo de Supamo La otra litología identificada con los 2 análisis petrográficos 

son los gneises del Complejo de Supamo, los cuales se forman por metamorfismo en 

la zona de contacto entre el granito y el CRV. Los valores de los tenores de oro 

determinados en muestras de cuarzo y calicatas indican que existen 2 zonas 

anómalas: La zona anómala 1, ubicada al Norte y la zona anómala 2, ubicada al sur 

del campamento. La primera y más importante es zona anómala 1, correspondiente a 

la zona de veta de Potrerito. La segunda es la ubicada al Sur y amerita trabajo 

geológico a detalle. El otro material de importancia, localizado y cartografiado son 

mantos de cuarzo flotantes, los cuales ameritan mayores trabajos a detalle, para 

establecer su volumen. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Por muchos años, se ha explotado con métodos rudimentarios, mediante  

técnicas hidráulicas  y mecánicas de forma artesanal. Estos métodos tradicionales de  

extracción  de manera desordenada han determinado el descubrimiento del mineral 

entre otros  aspectos,  el  empobrecimiento  de  grandes  yacimientos  del  Mineral en 

diferentes partes  de la Región y han generado grandes daños irreversibles al 

ambiente, como la pérdida del recurso suelo, desvío de quebradas y deforestación 

indiscriminada, entre otros.   

 

En el conocimiento de la fragilidad y sensibilidad que representa la 

biodiversidad que comprende el área global que ocupa o pretende ocupar las 

actividades conexas de la minería, se entiende que debe existir un desarrollo racional 

y lo más armónico posible, considerando la variable ambiental y sociocultural en la 

fase de explotación y procesamiento, teniendo como meta entre otras cosas la 

recuperación de las áreas afectadas, las medidas de prevención, mitigación, 

atenuación y/o supresión de los impactos negativos en función de su significación o 

trascendencia, tal como lo exige el ordenamiento legal ambiental vigente estado 

venezolano.  

 

En el mismo orden de idea, el proyecto pretende reforzar y fortalecer, el Octavo 

Motor insertado en el Plan de Emergencia Económica auspiciado por el Ejecutivo 

Nacional, comprendido en el Plan Estratégico Arco Minero del Orinoco, 

coadyuvando en elevar la economía de Venezuela, como una alternativa a la 

economía petrolera.   

 

La presente investigación está diseñada de la siguiente forma: Capítulo I: 

destaca la situación a investigar y los objetivos que permitieron llevar a cabo la 

15 
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investigación; Capítulo II, donde se describen las generalidades y características 

físico-naturales del área de estudio, además de darse un bosquejo general de la 

geología reinante en la zona; Capítulo III, donde se encuentra un compendio de una 

serie de elementos conceptuales que sirven de base a la indagación a realizar; 

Capítulo IV, en el cual se detalla el tipo o tipos de investigación, las técnicas y los 

procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo la indagación y el Capítulo V, 

donde se muestran los resultados obtenidos de la investigación, los cuales son 

reflejados en las conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

SITUACIÓN A INVESTIGAR 

 

1.1 Situación objeto de estudio 

 

 

Tradicionalmente la minería de extracción de oro se ha concentrado en los 

distritos mineros de El Callao, el Kilómetro 88 y sectores aledaños, donde ha servido 

como actividad primordial para el sustento económico. La explotación del oro, a 

mediante monitores hidráulicos y huecos o barrancos excavados artesanalmente, de 

manera ilegal, y su exportación hacia Colombia y otros países.   

 

De acuerdo a estos objetivos y a que Venezuela es un país que presenta una 

geología muy variable, y el estado Bolívar, es uno de los estados más rico en cuanto a 

estructuras, litología y minerales presentes, lo cual lo convierte en una gran fuente de 

recursos para impulsar la economía del país y en su mayoría carecen de una base o un 

modelo geológico actualizado. Por tanto se requiere realizar actualizaciones y/o 

reinterpretaciones geológicas, con el fin de contar con modelos geológicos 

actualizados, Este trabajo de investigación se realizó en un área de 5200 hectáreas en 

el estado Bolívar, municipio Roscio, con el fin de generar una data que nos permitan 

obtener el máximo aprovechamiento de estos recursos. 

 

También, mediante esta prospección, se pretende localizar recursos auríferos no 

tradicionales, los cuales no son tan potenciales como los tradicionales, pero debido al 

precio actual del metal y el agotamiento de los ya existentes, se podrían inventariar y 

hacer una minería más organizada.  
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Durante las prospecciones, también se encontraron afloramientos de cuarzo 

flotante, los cuales pueden ser un prospecto, debido a su distribución areal y el 

volumen visible de bloques. 

 

1.2 Objetivos de la investigación 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Determinar desde un punto de vista geológico y geoquímico el elemento Oro y 

otros materiales un área de 5.200 ha, ubicada en el Fundo Rabanal, Sector Santa Inés, 

municipio Roscio, estado Bolívar. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar las unidades litológicas presentes en el área de estudio, mediante 

el levantamiento geológico de superficie. 

 

2. Interpretar estructural y geomorfológicamente el área de estudio, aplicando 

técnicas de sensores remotos y mediciones de campo. 

 

3. Determinar la mineralogía de las rocas que conforman el área en estudio a 

través de análisis petrográficos. 

 

4. Evaluar el potencial aurífero y de otros elementos de la zona, a través de 

ensayos de absorción atómica y cartografía de las muestras recolectadas. 

 

5. Generar el mapa geológico del área de estudio a escala 1:25.000, mediante la 

aplicación de software ArcGis 10.1. 
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1.3 Justificación de la investigación 

 

Este trabajo de investigación se elabora con el propósito de realizar una 

interpretación geológica y posterior verificación de campo, A través de métodos de 

sensores remotos y análisis de laboratorio, con el fin de proporcionar una evalución 

geológica actualizada de los recursos existentes zona. 

 

1.4 Alcance de la investigación 

 

El siguiente estudio permitió generar un mapa geológico del área. Así mismo, a 

través del análisis petrográfico, para determinar las mineralogías y  características de 

las rocas obtenidas en los pocos  afloramientos presentes en la zona, obteniendo así 

un conjunto de información, con el fin inventariar los materiales presentes en la zona 

de estudio. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

 

Los factores que pudieran limitar el desarrollo de esta investigación son: 

 

1.  Las zonas a estudiada se encuentran muy distante del sitio donde se 

desarrolla la presente investigación. 

 

2.  Dificultad para acceder a algunas zonas del área a estudiar debido a la 

presencia de bandas armadas que impiden el paso a dicha zona, de hecho solo se pudo 

recorrer el 50% del área. 
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CAPÍTULO II 

GENERALIDADES 

 

2.1 Ubicación geográfica del área de estudio 

 

El Fundo Rabanal, se localiza a 17 km, al Noroeste de las poblaciones de 

Guasipati y El Cintillo (Figuras 2.1). 

 

 

Figura 2.1 Ubicación de la zona de estudio (Google Earth, 2018). 

 

La zona de estudio, conforma un rectángulo cuya área es de 144 km2. A 

continuación se exponen las coordenadas REGVEN de los vértices de la poligonal 

cerrada (Tabla 2.1): 
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Tabla 2.1 Ubicación geográfica del área de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Acceso al área de estudio 

 

El  acceso se logra a través de la carretera asfaltada Troncal 10, que une a 

Puerto Ordaz, con la Republica de Brasil. El trayecto se realiza en 2 horas, hasta la 

población de El Cintillo (Figura 2.2).  

 

 

Figura 2.2 Boceto que muestra el acceso al área de estudio, usando  

la carretera asfaltada Troncal 10 y caminos de tierra. 

 

Después, desde la población de El Cintillo, se recorre una trocha engranzonada de 

20 km, en vehículo rustico, hacia el oeste, hasta llegar al campamento base (Figura 2.3) 

PUNTOS ESTE NORTE 

A 592.000 850.000 

B 604.000 850.000 

C 604.000 838.0000 

D 592.000 838.000 
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Figura 2.3 Vehículo rustico y ubicación del campamento base usando un GPS. 

 

 

2.3  Características físicas y naturales del área de estudio 

 

La información suministrada a continuación se procesó a partir de los estudios 

realizados por La Corporación Venezolana de Guayana, (C.V.G. Tecmin, 1989), en el 

Proyecto de Inventario de Recursos Naturales de la Región de Guayana, utilizando 

los datos suministrados por la estación meteorológica Puente Blanco perteneciente al 

Ministerio del Ambiente, ubicada según las coordenadas geográficas: Latitud Norte 

7° 22´ 07” y Longitud Oeste 61° 49´ 41”, con una altitud de 180 m.s.n.m.; entre los 

años 1974 – 1985.  

 

2.3.1 Precipitación 

 

El clima es Tropical de Sabana (clasificación de Koppen), con un período de 

lluvias comprendido entre los meses de Abril a Octubre. Los totales de precipitación, 

evaporación y temperaturas se muestran en la Tabla 2.2 
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Tabla 2.2 Parámetros climatológicos, periodo 1974-1985 (CVG Tecmin, 1989). 

PARAMETROS VALORES TOTALES Y MEDIA ANUAL 

Precipitación 1050 mm. 

Evaporación 1743 mm. 

Temperatura 26°C 

Temperatura Mínima 21°C 

Temperatura máxima 31,4°C 

 

2.3.2 Hidrografía 

 

Cabe resaltar que la red hidrográfica en el área, presenta un patrón dendrítico, 

donde la mayoría de los cuerpos de agua superficiales son de carácter intermitente, razón 

por la cual no se cuenta con datos hidrológicos (CVG Tecmin, 1989). 

 

La estación hidrométrica más cercana se encuentra ubicada en el río Yuruari en El 

Callao, y los registros disponibles están comprendidos entre los años 1977 a 1982.  

 

El área de abarca la sección baja de la cuenca del Río Carichapo, la cual es el 

drenaje principal del área. Es de régimen permanente la cual es alimentada por 

numerosos drenajes tributarios, de carácter intermitente  (CVG Tecmin, 1989). 

 

2.3.3 Vegetación  

 

Desde el punto de vista bioclimático, se tiene que el área se caracteriza por 

estar enmarcada dentro de la zona de vida correspondiente al Bosque Seco 

Tropical bajo este contexto. Es por ello, que la zona agrupa en líneas generales 

bosques medios de cobertura uniforme pudiéndose diferenciar tres (3) 

formaciones vegetales consideradas como bosques primarios; ellos son: bosques 
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altos medios, bosques medios – medios y bosques medios – medios con 

emergentes (CVG Tecmin, 1989). 

 

En general, el bosque se caracteriza por una exuberante vegetación que se 

refleja en la altura que alcanzan los árboles dominantes (20 metros), cuyos 

diámetros en algunos casos exceden los 60 cm. Los individuos arbóreos poseen en 

general fustes rectos, lisos y cilíndricos que ramifican a gran altura, predominando 

las especies de hojas angostas y semidecíduos (CVG Tecmin, 1989). 

 

Asimismo, en el área puede observarse evidencias de intervención, originada a 

partir de tres causas: por extracción de material aurífero a pequeña y gran escala, por 

agricultura migratoria (conucos) y permanente; y por aprovechamiento de madera 

(CVG Tecmin, 1989). 

 

2.3.4 Suelos 

 

Los estudios realizados por CVG-Edelca C.A (2002), indican que los suelos son 

del tipo ultisol y oxisol. Estos suelos evolucionaron de rocas graníticas y volcánicas 

pertenecientes al Complejo de Supamo y el Grupo Carichapo. Cabe considerar que son 

suelos moderadamente profundos a muy profundos, de textura franco arcillo-arenoso y 

arcillo-arenoso y arcilloso, en profundidades, son de baja fertilidad natural (CVG 

Tecmin, 1989). 

 

Localmente los suelos son de origen residual derivados de la meteorización de 

rocas ígneas, particularmente andesitas y lavas, su textura es comúnmente arcillosa, 

mezclada con bloques subangulosos de cuarzo y rocas altamente meteorizadas, en 

algunas partes se encuentran suelos compuestos por materiales no consolidados de  

naturaleza  coluvio – aluvial (CVG Tecmin, 1989). 
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2.3.5 Geomorfología  

 

Los procesos de ablación han sido intensos y se han visto favorecidos por la 

tectónica, que se refleja en relieves alargados (lomas, filas, diques) siguiendo el tren 

estructural regional, y por el tipo de litología a partir de la cual se han modelado. 

 

En la zona de estudio predomina un Tipo de Paisaje de Lomerío (CVG – 

Tecmin, 1989), donde los procesos erosivos han actuado de manera intensa, 

generando una disección fuerte; caracterizado por un conjunto de relieves de lomas de 

topografía escarpada, con pendientes que oscilan entre 30 % - 60 %, que localmente 

pueden superar este rango; separadas por vegas encajonadas asociadas a los cursos de 

agua que drenan el área.  

 

Los Lomeríos originados a partir de rocas meta-sedimentarias y meta-

volcánicas de la Formación Yuruari, son los que presentan generalmente las menores 

elevaciones (lomas bajas) con cotas de 200 m.s.n.m y desniveles entre el tope y la 

base de 60 m; han sufrido severos procesos erosivos (CVG Tecmin, 1989). 

 

En el área de El Callao es interesante destacar la presencia de restos de un 

“paleo – relieve”, en áreas protegidas de la erosión, entre filas de rocas básicas o 

taludes asociados a rocas básicas; los materiales constituyentes pueden ser debidos a 

un proceso de relleno de valles, por materiales aluviales y/o coluviales (CVG Tecmin, 

1989). 

 

2.4 Geología regional 

 

El área de estudio está ubicada dentro del escudo Guayanés, el cual está 

relacionado con el Escudo Brasileño o Amazonia que hasta ahora se ha definido con 

la estructura geológica más antigua de Suramérica. 
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En Venezuela el escudo Guayanés ha sido dividido en cuatro Provincias 

Geológicas (Tabla 2.3). 

 

Tabla 2.1 Provincias Geológicas del Escudo de Guayana (Mendoza, V. 1977 en 

Mendoza, V. 2012). 

 

Según Menéndez (1968) Según Mendoza (1977) 

Provincia Geológica de Imataca Provincia Geológica Bolívar 

Provincia Geológica de Pastora Provincia Geológica Esequibo 

Provincia Geológica de Roraima Provincia Geológica Canaima 

Provincia Geológica Cuchivero Provincia Geológica Amazonas 

 

El escudo de Guayana está formado por diversas litologías Arqueozóicas y 

Proterozoicas. Modificadas en mayor o menor escala, durante una serie de episodios 

geotectónicos clasificados por Martín, B. (1974) y Mendoza, V. (1977); en Mendoza, 

V. (2000) (Tabla 2.4). 

 

Tabla 2.2 Periodos de Orogénesis en Venezuela durante el Precámbrico (Mendoza, V. 

1977, en Mendoza, V. 2012). 

 

Según Martín B (1974) Según Mendoza (1977) 

Guriense 3400 – 3000 ma. Guriense 3600 – 2700 ma. 

Aroensis 2750 – 2650 ma. (Reactivado) 

2500 – 2310 ma. 

Pre – transamazónica 

2600 – 2100 ma. 

Transamazónica 

2000 – 1800 ma. 

Transamazónica 

2600 – 2100 ma. 

Parguazensis 

1600 – 1500 ma. 
 

Orinoquense 

1300 – 350 ma. 

Orinoquense 

1200 – 800 ma. 
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2.4.1 Provincia Geológica de Pastora (PP) 

 

La Provincia Pastora (PP) se extiende desde la Falla de Gurí al Norte hasta las 

proximidades del Parque Nacional Canaima al Sur (km 95 carretera El Dorado-Santa 

Elena), por el Este hasta los límites con la Zona en Reclamación del Esequivo y al 

Oeste hasta el Río Caura (Mendoza, V. 2012) (Figura 2.4). 

 

 

 
Figura 2.4 Mapa geológico generalizado del Escudo de Guayana destacando la 

Provincia Geológica de Imataca y su relación litotectónica con los 

Cratones de Sudamérica y África (Mendoza, V. 2000). 

 

 

La PP o provincia del oro, está formada por CRV, delgados, más antiguos, 

tectonizados, tipo Carichapo, formados en/o cerca de un arco de islas en una zona de 

convergencia y CRV, más anchos, jóvenes, menos tectonizados y menos 

metamorfizados, tipo Botanamo, formados en la cuenca delante del arco de islas y 

complejos graníticos TTG o granitos sódicos, como el Complejo granítico de Supamo 

(Mendoza, V. 2012). 

 

Menéndez, A. (1972) definió al CRV de Guasipati-El Callao formado por el 

“Supergrupo” Pastora, y por la “Formación”Yuruari suprayacente al “Grupo 
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Carichapo”. El GC está constituido de base a tope, según ese autor, por la Anfibolita 

de Carichapo, y en orden sucesivo ascendente por las “formaciones” Florinda, 

Cicapra y El Callao (Mendoza, V., 2012) (Figura 2.5). 

 

 

Figura 2.5 Provincias geológicas del Escudo de Guayana (Mendoza, V. 2012). 

 

El “Supergrupo Pastora” para Menéndez, A. (1967), citado por Mendoza 2012;  

se compone del Grupo Carichapo (Formaciones Cicapra, Florinda y El Callao) y la 

Formación Yuruari (Figura 2.6). 

 

Toda la secuencia está intrusionada por granitos potásicos o “sensu estricto”, 

dioritas y rocas gabroides con escasos y no bien definidos complejos máficos-

ultramáficos, ofiolíticos o no, tipo Yuruan-Uroy, e intrusiones de diques anulares 

como Nuria y sills de diabasas y rocas asociadas norítico-gabroides con algo de 

cuarzo (Mendoza, V. 2012). 
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 Figura 2.6 Relaciones estratigráfico-tectónicas de las “formaciones” El Callao, Yuruari, 

Cicapra, (inferior y superior) y Florinda, con respecto al complejo granítico TTG de Supamo 

y a los plutones intrusivos de Cerro Pelón y Mandingal (Aponte, 2005 en Mendoza, V. 2012). 

 

2.4.2 Geología estructural regional 

 

Según Menéndez, A. (1968) en Mendoza, V. (2000) el cuadro estructural de la 

región de Guasipati está determinado por la presencia de los arqueamientos domicos 

del complejo de Supamo que rigen el patrón estructural de la secuencia supracortical; 

el espacio sinclinoidal entre los arqueamientos domicos están ocupado por la 

secuencia supracortical donde las rocas del supergrupo Pastora están plegadas según 

sinclinorios constituidos por pliegues isoclinales volcados hacia los domos y la 

formación Caballape suprayacente presenta un pliegue abierto. 

 

Los arqueamientos domicos que afloran en la región de Guasipati según 

Menéndez, A. (1968), en Mendoza, V. 2012; son los siguientes: 

 

1. El Cume. 

2. Guasipati – El Miamo. 
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3. Nuria – Tumeremo. 

4. Caiguao 

5. El Manteco. 

 

Los rumbos estructurales de la Provincia de Pastora o Esequibo (Mendoza, V. 

1977) son variables pero los más comunes son EW y NE. El cizallamiento es de tipo 

transcúrrete y normal predominando en dirección NE, y en ocasiones parece regir la 

mineralización de materiales bases que fueron removilizados por acción de 

intrusiones graníticas subcorticales en secuencia de rocas verdes supracorticales 

(Mendoza,V.2000).
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Antecedentes de la investigación 

 

1. Moreno, L y Mendoza, V. (1975) describieron remanentes de cinturones de 

rocas verdes en la región del Alto Supamo, los cuales denomino metabasitas, 

correspondiente a rocas básicas anfibolitizadas, como producto de las intrusiones 

graníticas del complejo de Supamo e intrusivos jóvenes potásicos. 

 

2. CVG. Técnica minera. (1989) EL PROYECTO INVENTARIO DE LOS 

RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN GUAYANA (P.I.R.N.R.G.) realizó 

estudios geológicos regionales sobre el área cubierta por la hoja de radar NB-20-7, lo 

cual permitió definir algunos aspectos litológicos  de las provincias geológicas de 

Pastora y Roraima.  

 

 

3.2  Petrología 

 

 

Estudio de la composición, formación y transformación de las rocas. 

 

 

3.2.1 Petrografía  

 

Rama de la geología que se ocupa del estudio e investigación de las rocas, en 

especial en cuanto respecta a su aspecto descriptivo, su composición mineralógica y 

su estructura. Se complementa así con la petrología, disciplina que se centra 

principalmente en la naturaleza y origen de las rocas. 

 

 

http://www.ecured.cu/Geolog%C3%ADa
http://www.ecured.cu/Rocas
http://www.ecured.cu/Petrolog%C3%ADa
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Esta ciencia trabaja con los distintos minerales que forman las rocas. De acuerdo a 

las condiciones y al estado de los minerales que tiene, las rocas puedan clasificarse como 

metamórficas (se originan en el interior del planeta, siendo modificadas por la 

temperatura y la presión), sedimentarias (se crean a partir del acopio de diferentes 

minerales) o ígneas (creadas a partir de erupciones y de procesos vinculados al magma). 

 

Cabe destacar que el concepto de petrografía está formado por dos términos 

griegos: petra (que puede traducirse como piedra o roca) y graphos (referente a la 

descripción). Ya desde la denominación de esta especialidad, queda claro que la 

finalidad de la petrografía es estudiar a las rocas para poder desarrollar una 

descripción exhaustiva en base a criterios científicos. (EcuRed, 2010) 

 

3.2.2  Estudios petrográficos 

 

Los estudios abordan la descripción física en términos visuales de las rocas, 

mediante la microscopía de luz polarizada (esencialmente con luz transmitida, aunque 

también reflejada, y en algunos casos microscopía electrónica).  

 

Estos estudios ofrecen una valiosa información relativa a la naturaleza de sus 

componentes (esencialmente minerales), sus abundancias, formas, tamaños y relaciones 

espaciales, lo cual permite clasificar la roca y establecer ciertas condiciones cualitativas o 

semicuantitativas de formación, así como posibles procesos evolutivos. (EcuRed, 2010) 

 

3.2.3 Análisis petrográfico 

 

El análisis petrográfico determina: 

 

1. Condiciones del material 

2. Causas del deterioro del concreto 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Sedimentarias&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/F%C3%ADsica
http://www.ecured.cu/Rocas
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3. Probable comportamiento futuro 

4. Conformidad con la especificación del proyecto. 

5. Descripción del concreto, definiendo: 

6. Grado de hidratación del cemento 

7. Estimación de la relación A/C 

8. Grado de carbonatación en la pasta de cemento 

9. Presencia de ceniza volante y estimación de la cantidad 

10. Grado de corrosión en el acero de refuerzo 

11. Identificación de la evidencia de la reacción patógena álcali-agregado, 

ataque del sulfato, o el otro ataque químico 

12. Identificación del potencial reactivo de los agregados 

13. Evidencia de un curado incorrecto 

14. Estimación del contenido de aire 

15. Evidencia temprano de congelamiento temprano 

16. Causas de fisuración. (EcuRed, 2010) 

 

3.3 Sensores remotos 

 

Es la ciencia y el arte de tener información de un objeto, área o fenómeno, a 

través del análisis de datos adquiridos mediante un dispositivo, el cual no está en 

contacto directo con el objeto, área o fenómeno que se está investigando (Lillesand y 

Kiefer, 1994). 

 

3.3.1 Teledetección o percepción remota 

 

Es aquella técnica que permite adquirir imágenes de la superficie terrestre desde 

sensores instalados en plataformas espaciales. Gracias a la interacción y la tierra 
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medida de la energía electromagnética que existe entre el sensor y la tierra Medida o 

adquisición de información relacionada con una propiedad de un objeto, mediante un 

dispositivo de grabación que no se encuentra en contacto físico con el objeto en 

estudio (Chuvieco, E. 1990). 

 

3.3.2  Sensores de teledetección  

 

Son instrumentos susceptibles de detectar la señal electromagnética (radiación 

reflejada o emitida) que les llega de la tierra y la atmosfera y convertirla en una 

magnitud física que puede ser tratada y grabada. Los sensores pueden convertir la señal 

electromagnética en un formato análogo (fotografía) o digital (imagen). Para llevar a 

cabo la observación del terreno, los sensores son instalados en plataformas, fijas o 

móviles: grúas, cometas, globos, aviones, cohetes o satélites. Las características de la 

imagen registrada dependen en gran medida del tipo de sensor utilizado y de la 

distancia al suelo desde la cual se realiza la adquisición de datos (Chuvieco, E. 1990). 

 

3.3.3 Interpretación 

 

La Fototerpretación es una técnica empleada para estudiar y analizar la 

información contenida en una fotografía aérea, para así visualmente tener una 

percepción remota del lugar estudiado, mediante este proceso se extrae dicha 

información contenida en una fotografía aérea, para así visualmenter una percepción 

remota del lugar estudiado. (Chuvieco, E.  1990). 

 

3.3.4 Imagen de satélite 

 

Es el producto obtenido por un sensor instalado a bordo de un satélite artificial 

mediante la captación de la radiación electromagnética emitida o reflejada por un 
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cuerpo celeste, producto que posteriormente se transmite a estaciones terrenas para su 

visualización, procesamiento y análisis (Chuvieco, E. 1990). 

 

3.3.5 Imágenes de radar  

 

Las imágenes de radar son capturadas por sistemas satelitales activos, es decir 

el satélite emite un haz de energía y captura la porción de ésta que es reflejada. Por 

sus características éstas imágenes son insensibles a las variaciones atmosféricas, no se 

ven afectadas por la falta de iluminación solar y capturan información de la superficie 

incluso con presencia de nubes. La resolución espacial de las imágenes de radar es 

variable y su rango de captura no se mide en longitudes de onda del espectro 

electromagnético sino en bandas de frecuencias (Chuvieco, E. 1990).  

 

3.4 Mapa Base  

 

Los mapas base recopilan los datos clave para ofrecer una base reutilizable para 

diversos mapas. Los mapas base proporcionan una base o un lienzo para su trabajo. 

Pueden ser de finalidad general, (como los mapas base topográficos, de imágenes o 

callejeros), o bien centrarse en un tema en concreto, (como los mapas base 

hidrológicos o geológicos). Es posible dibujar cualquier dato sobre un mapa base. El 

mapa base proporciona un contexto geográfico y detalles de referencia. (Esri,2010) 

 

3.4.1 Mapa geológico  

 

Representación de los accidentes geológicos de la tierra en un plano. 

Los mapas son una herramienta de uso extendido en la investigación, ubicación y en 

el estudio porque nos ofrecen una representación geográfica del planeta tierra 

proyectada en una superficie plana. En tanto, el concepto de geológico refiere a todo 
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aquello vinculado o propio a la geología. La geología es la ciencia por excelencia que 

se ocupa del estudio de la tierra, su origen su constitución y los materiales que la 

componen por dentro y por fuera. 

 

Y los mapas geológicos, entonces, nos acercan una representación pormenorizada 

de todos los accidentes geológicos presentes en la superficie terrestre, tal es el caso de 

los tipos de rocas presentes, las formaciones geológicas, las deformaciones de las 

estructuras geológicas como ser: foliaciones, fallas y pliegues, entre otros. 

 

Asimismo, como sucede con otro tipo de mapas, son los símbolos y los colores, 

la utilización de diferentes tipos cromáticos los que permiten singularizar cada 

accidente en particular. Luego, en las referencias se identificará qué representa cada 

color empleado (Definicion ABC, 2007). 

 

3.5 Software ArcGIS  

 

ArcGIS es un producto de la empresa norteamericana ESRI (Environmental 

Systems Research Institute) que comprende una gama escalable de productos sofware 

que comparten la misma arquitectura de componentes (ArcObjects), sirviendo de 

plataforma para crear, manipular, distribuir y analizar la información geográfica 

(Mateos, 2008).  

 

Es una nueva arquitectura integrada para los productos SIG. Esta arquitectura 

proporciona una solución escalable y global para construir y servir aplicaciones SIG 

de todos los tipos dentro de todas las arquitecturas de ordenadores (Llopis, 2008). 

 

3.5.1 Software Global Mapper 

 

Es una potente y asequible aplicación que combina una gama completa de 

herramientas de tratamiento de datos espaciales con acceso a una variedad sin 

precedentes de formatos de datos. Geosoluciones (2016) 
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3.6 Importancia de la Provincia Geológica Pastora 

 

La importancia de la provincia geológica de Pastora radica en que los únicos 

recursos minerales explotados, para el elemento Au hasta el presente son los 

depósitos de El Callao, Tumeremo, El dorado, Km 88. Se desconoce la presencia de 

depósitos de níquel, cromo, cobre, platinoides y oro (Mendoza, V. 2005). 

 

3.7 Conceptos básicos 

 

3.7.1 Veta 

 

Es un cuerpo tabular, o en forma de lámina, compuesto por minerales que han sido 

introducidos en las rocas por una fisura, o por sistemas de fisuras. La mayoría de las vetas  

son directas e indirectamente de origen ígneo, aunque en ciertas circunstancias las fisuras 

pueden llegar a rellenarse como consecuencia de procesos sedimentarios. La utilización 

más importante del término veta está en conexión con los yacimientos, y gran parte de la 

terminología asociada con las vetas deriva de la industria minera  (Noguera, F., 2010). 

 

3.7.2 Salbanda 

 

Constituidas por sustancias descompuestas, a menudo arcillosas e incoherentes, por 

tal motivo es la capa de material más blando, que separa la roca estéril del filón, es decir 

es la franja limitante entre dique (y veta) y roca caja (Museo Virtual, Geología., 2017). 

 

3.7.3 Yacimientos vetiformes 

 

Este tipo de yacimientos tienen una simetría tabular, el origen de la estructura 

tabular puede ser una veta hidrotermal, un dique magmático o una zona de falla 

mineralizada. Por supuesto que las estructuras vetiformes siempre muestran una 

relación a la geología estructural de la zona (Museo Virtual, Geología., 2017). 
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3.7.4 Fallas y tipos  

 

Es una superficie o zona delgada a lo largo de la cual un lado se ha desplazado 

con respecto al otro, en una dirección paralela a la superficie o zona. Las fallas son 

roturas en las rocas a lo largo de la cual ha tenido lugar movimientos. Este 

movimiento se llama desplazamiento, su origen viene dado por fuerzas tectónicas en 

la corteza terrestre, que provocan roturas en la litosfera. Existen diferentes tipos de 

fallas dentro de ella se encuentran las siguientes: 

 

3.7.4.1 Falla normal 

 

La disposición de los bloques se explica por esfuerzo de tensión o tracción, aquí 

el espejo de falla queda expuesto a la acción del sol y relativamente los bloques se 

separan o alejan. El bloque levantado es el piso (Ingeniería UNAM, 2016). 

 

3.7.4.2 Falla inversa 

 

Ocurre cuando la disposición de los bloques parece responder a esfuerzos de 

compresión. Por el empuje los dos bloques parecen aproximarse entre sí; en ella el 

espejo de falla, que también se puede observar en el bloque levantado, que es el 

techo, queda a la sombra (Ingeniería UNAM, 2016). 

 

3.7.4.2 Falla de Rumbo 

 

Es de cizalladura o transcurrente; el desplazamiento puede ser derecho o 

izquierdo dependiendo de lo que suceda con el bloque del frente. Si aquel se desplaza 

a la derecha, la falla será de rumbo dextrógiro y si lo hace hacia la izquierda, la falla 

será de rumbo levórico (Ingeniería UNAM, 2017). 
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3.7.5 Meteorización  

 

Es la que ocurre cuando la roca es fragmentada mecánicamente (desintegrada) o 

alterada químicamente (descompuesta), o ambas cosas. 

 

Se produce meteorización continuamente a todo nuestro alrededor, pero parece 

un proceso tan lento y sutil que es fácil subestimar su importancia. No obstante hay 

que recordar que la meteorización es una parte básica del ciclo de las rocas y, por 

tanto, un proceso clave del sistema Tierra. 

 

La meteorización es la fragmentación física y alteración química de las rocas de 

la superficie terrestre, o cerca de ella (Tarbuck, E. y Lutgens, F. 2010). 

 

3.7.6 Metamorfismo 

 

Es un proceso que provoca cambios en la mineralogía, la textura y, a menudo, 

la composición química de las rocas. El metamorfismo tiene lugar cuando las rocas se 

someten a un ambiente físico o químico significativamente diferente al de su 

formación inicial. Se trata de cambios de temperatura y presión (esfuerzo) y la 

introducción de fluidos químicamente activos. En respuestas a esas nuevas 

condiciones, las rocas cambian gradualmente hasta alcanzar un estado de equilibrio 

con el nuevo ambiente. La mayoría de los cambios metamórficos ocurren bajos las 

temperaturas y presiones elevadas que existen en la zona que empieza a unos pocos 

kilómetros por debajo de la superficie terrestre y se extiende hasta el manto superior 

(Tarbuck, E. y Lutgens, F. 2010). 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo de investigación 

 

En función de los objetivos planteados, este proyecto de investigación está 

enmarcado en una investigación del tipo descriptiva y exploratoria. 

  

4.1.1   Nivel de la investigación descriptiva 

  

Según Arias, F. (2006), la investigación descriptiva “consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento”. 

  

Este proyecto de investigación es descriptivo, porque consiste en la descripción 

geológica y estructural del afloramiento y las determinaciones de la composición 

mineralógica y las concentraciones auríferas en sedimentos y rocas mediante  ensayos  

geoquímicos y petrográficos. 

  

4.1.2    Nivel de la investigación exploratoria 

 

Según Arias, F. (2006), la investigación exploratoria “se efectúa sobre un 

tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen 

una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos” 

 

Este trabajo de investigación aplica una investigación exploratoria, ya que él se 

basa en conocer las condiciones del afloramiento directamente en campo. 

15 40 
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4.2 Diseño de la investigación 

 

El diseño de la presente investigación se clasifica en documental y de campo 

  

4.2.1 Diseño documental 

 

Según Arias, F. (2006), la investigación documental “es un proceso basado en 

la búsqueda, recuperación, análisis, critica e interpretación de datos secundarios, es 

decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales”. 

  

Este estudio presenta un diseño documental en el que se efectúa en primer lugar 

una recopilación e interpretación de información bibliográfica y cartográfica de 

trabajos previos y la nomenclatura escrita del sitio de trabajo. En segundo lugar, la 

recopilación e interpretación de la información cartográfica es proporcionada por los 

mapas topográficos y geológicos existentes, la cual es necesaria para tener una visión 

del área y evaluar las estructuras geológicas predominantes. 

 

4.2.2 Diseño de campo 

  

“La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos, 

sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información pero no altera las condiciones existentes (Arias, F. 2006). 

 

Esta investigación es de campo ya que para conseguir los objetivos trazados fue 

necesario trasladarse al sitio a prospectar y de esta manera conocer los parámetros 

mínimos que se encuentran en el sitio de estudio y necesarios para el desarrollo de las 

actividades contempladas en la caracterización geológica de superficie.  
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4.3 Población de la investigación 

 

“La población, o en términos más precisos la población objetivo, es un conjunto 

finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas 

las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos a estudio” (Arias, F. 2006). Por ello, se tiene que la población de la presente 

investigación está representada por las 5200 hectáreas, presentes en el Fundo Rabanal. 

 

4.4 Muestra de la investigación 

  

Según Arias, F.  (2006), “una muestra, en un subconjunto representativo y 

finito que se extrae de la población”. Para la presente investigación, se realizó un 

muestreo aleatorio de rocas y sedimentos extraídos de calicatas, detallando donde los 

afloramientos presentan fragmentos de cuarzo alineados o cambios texturales o de 

coloración. En total se recolectaron 14 muestras de rocas y 7 muestras de calicatas.   

 

La profundidad del muestro mediante calicatas se restringió a  la tenacidad de la 

roca y de su grado de meteorización. Además, se tiene que todas las  muestras de 

rocas recolectadas se describieron macroscópicamente y luego, se seleccionaron 3 

muestras representativas de los afloramientos para la aplicación de ensayos 

petrográficos y 7 para análisis químico del elemento Au. 

 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Son los métodos usados para recabar y resguardar la información. 

4.5.1 Técnicas de recolección de datos 

 

Arias, F. (2006) define la técnica como “Un instrumento de recolección de 

datos de cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza 
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para obtener, registrar o almacenar información”.  Es por ello, que esta investigación 

se hizo de forma directa e indirecta. La forma indirecta de recolección de datos se 

efectuó mediante la revisión bibliográfica, publicaciones en internet y trabajos 

previos. También se revisaran imágenes de satélite para la realización de mapas. 

Mientras, que la observación directa, permitió observar e identificar de forma física, 

los aspectos de las rocas mediante descripciones de muestras de mano obtenidas del 

afloramiento y las mediciones de estructuras y actitudes geológicas, tales como 

rumbos y buzamientos. 

 

4.5.2 Instrumentos de recolección de datos 

 

“Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y 

almacenar la información. Ejemplo: fichas, formato de cuestionario, guías de 

entrevista, lista de cotejo, grabadores, escala de actitudes u opinión (tipo likert)” 

(Arias, F. 2006). Dentro de los instrumentos que se emplearon están: lápiz, libreta de 

campo, mapas, cámara fotográfica de alta resolución, GPS Garmin 60 Csx, lupa de 

geólogo, vehículo rústico para transporte, e imagén Asterdem.  

 

4.6 Etapas de la investigación 

 

A fin de realizar la investigación con mayor eficiencia y cumplir con los 

objetivos propuestos para la elaboración del estudio geológico, se dividió el trabajo 

en cinco (5) etapas, tanto teóricas como prácticas (Figura 4.1). 

 

4.6.1 Etapa I Recopilación de la información 

 

Esta etapa comprende la recopilación y consulta de toda la información tanto 

bibliográfica como cartográfica existente del área de estudio, que sirve de base en la 

elaboración del proyecto. 
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4.6.1.1 Recopilación documental y bibliográfica 

 

En la parte bibliográfica fueron revisados y analizados informes de avance 

técnicos de CVG TECMIN, C.A., textos académicos y trabajos de investigación 

recopilados en la Biblioteca de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Etapas de la metodología del trabajo. 

ETAPA I 

RECOLECCION DE INFORMACION 

INFORMACION 

BIBLIOGRÁFICA 

INFORMACION 

CARTOGRÁFICA 

ETAPA II 

TRABAJO DE CAMPO 

UBICACIÓN Y 

RECONOCIMIENTO DE 

AFLORAMIENTOS 

LEVANTAMIENTO 

GEOLÓGICO, 

RECOLECCIÓN DE MUESTRAS  

DE ROCA, 

RECOLECCIÓN DE 

SEDIMENTOS 

ETAPA III 

TRABAJO DE LABORATORIO 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

DE LAS MUESTRAS DE ROCA 

ANÁLISIS QUÍMICO DEL 

ELEMENTO AU 

ANÁLISIS 

PETROGRÁFICO 

ETAPA IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

ELABORACIÓN 

DEL MAPA 

GEOLÓGICO 

INFORME FINAL 
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4.6.1.2 Recopilación cartográfica 

 

En cuanto a la información cartografía se utilizaron las hojas Catastro Minero 

Nacional 7739-II-SO y 7738-I-NO, a escala 1:25000, la hoja 7739 de San Lorenzo a 

escala 1:100.000 del año 1979, también se utilizó la ortoimagen de radar 7739-II 

perteneciente al proyecto Cartosur II a escala 1:50000 año 2005 resolución a color, la 

interpretación de la hoja NB-20-3, de CVG Tecmin, a escala 1:250.000, El mapa 

geológico de  Venezuela, hoja 1 de 2, año 2006, a escala 1:750.000 y la imagen del 

software Google Earth 2018. 

. 

4.6.2 Etapa II  Trabajo de campo 

 

Son las actividades desarrolladas sobre el afloramiento y puntos cercanos. En 

esta fase también se describieron las características físico-naturales del área. 

 

4.6.2.1 Ubicación y reconocimiento de la zona 
 

La exploración se inició con un reconocimiento geológico de la zona con la 

finalidad de determinar las unidades geológicas y las estructuras presentes en el área, 

ubicación geográfica del afloramiento, además de tomar fotografías. Para poder 

acceder a la zona de estudio se contó con el apoyo de un geólogo, y el transporte 

hasta el campamento base. El recorrido del área se hizo a campo travieso (Figura 4.2). 

 
Figura 4.2 Ubicación de áreas con cuarzo flotante, observados durante el             

reconocimiento del sector Norte del Fundo. 
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4.6.2.2 Levantamiento topográfico 
 

Durante esta etapa, se realizó un levantamiento topográfico utilizando un 

Geoposicionador Satelital (GPS), de última generación, con el cual se situaron 

veintidós (22) puntos, con coordenadas y sus respectivas elevaciones. 

 

4.6.2.3 Levantamiento geológico 

 

Durante los recorridos de los afloramientos y zonas aledañas se observaron 

planos de diaclasas, fallas y foliación, a quienes se les midió rumbo y buzamiento y 

posteriormente se cartografiaron para luego ser representados en el mapa geológico 

(Figura 4.3). 

 

 

 

Figura 4.3 Levantamiento geológico de un enjambre de vetillas de cuarzo, cerca del 

campamento base. 
 

        4.6.2.4 Recolección de muestras de rocas 

 

La recolección de muestras se hizo por el usando método de percusión, con una 

mandarria de 15 Kg. Se colectaron ocho (8) muestras de rocas. Las muestras extraídas 
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fueron superficiales. Las muestras fueron descritas macroscópicamente en campo 

(Figura 4.4). 

 

 
Figura 4.4 Descripción macroscópica de las muestras de rocas recolectadas. 

 

Seguidamente fueron rotuladas y etiquetadas con un numero; además, los 

puntos de muestreo fueron posicionados mediante un geoposicionador satelital 

(GPS). 

 

De igual forma, durante los recorridos de campo, se recolectaron siete (7) 

muestras de suelos y de cuarzo para la determinación del elemento Au.(Figura 4.5) 
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Figura 4.5 remoción de la capa vegetal para la extracción de una muestra de suelos. 

 

4.6.3 Etapa III Trabajo de laboratorio 

 

Previo al envió de las muestras a los laboratorios especializados, se realizaron 

las actividades relacionadas con la preparación física y etiquetados de muestras. 

 

4.6.3.1 Análisis químicos 

 

Una vez etiquetadas las muestras de suelos, se seleccionaron las siete (7) para 

ser llevadas al Centro de  Geociencias de la Escuela Ciencias de la Tierra, donde se 

les realizaron análisis químico para el elemento oro, por el método de absorción 

atómica.  

 

4.6.3.2 Análisis petrográficos 

 

Se seleccionaron tres (3) muestras de rocas para las determinaciones 
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petrográficas. Los análisis fueron realizados en la Empresa INGEOMIN, C.A de 

Ciudad Bolívar. 

 

El equipo empleado consiste en lupa estereoscópica y microscopio óptico de 

polarización. 

 

Con respecto al examen microscópico fue necesario dar a la muestra la forma 

más adecuada, lo que implica que deben ser láminas llamadas secciones finas, de 

superficies aproximadas a 2 cm2 (2 x 1 cm2) y un espesor de 100 micras. 

 

Las láminas finas se tallan sobre una placa de vidrio con agua y abrasivo 

grueso, de modo que queden labradas, planas y brillantes (no pulimentadas). Después 

de lavar y secar bien la lámina, se pega por el lado brillante con bálsamo de Canadá, 

previamente hervido, sobre un portaobjetos y se talla por el otro lado sobre una 

plancha de vidrio con un abrasivo fino hasta alcanzar el grado de finura necesario (32 

micras de espesor entre el cubreobjeto y la muestra). 

 

El análisis se efectúa mediante la utilización de una o varias de las siguientes 

técnicas: 

 

1. Observación macroscópica con lupa binocular: se realiza en la muestra 

fresca, tal y como fue tomada en el afloramiento, empleando aumentos variables entre 

x10 y x63.  

 

2. Observación microscópica con el microscopio óptico de polarización 

(análisis petrográfico): 
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b.1) Con luz transmitida (para minerales translúcidos). Se realiza sobre cortes 

delgados de la roca o mineral montados en láminas de portaobjetos (sección delgada), 

de aproximadamente 20-30 µm de espesor.  

 

b.2) Con luz reflejada (para minerales "opacos"). La observación se efectúa a 

partir de preparaciones delgadas o calcográficas.  

 

4.6.3.3 Elaboración del mapa geológico 

 

Para elaborar el mapa geológico-estructural se tomó como base la hoja 

cartográfica de Catastro Minero Nacional 7739-II-SO y 7738-I-NO, a escala 1:25000, 

la hoja 7739 de San Lorenzo a escala 1:100.000 del año 1979, también se utilizó la 

ortoimagen de radar 7739-II perteneciente al proyecto Cartosur II a escala 1:50000 

año 2005 resolución a color, la interpretación de la hoja NB-20-3, de CVG Tecmin, a 

escala 1:250.000, El mapa geológico de  Venezuela, hoja 1 de 2, año 2006, a escala 

1:750.000 y la imagen del software Google Earth 2018.  Para la digitalización del 

mapa geológico-estructural se utilizaron las herramientas tecnológicas; Global 

Mapper 17.0 y AUTOCAD 2016. 

 

A través del programa Global Mapper 17.0 se abrió la imagen 7739, donde se 

puede observar el relieve la textura, el color, la escala y sus respectivas coordenadas, 

luego se representó los puntos de la poligonal cerrada A, B, C y D.  

 

Una vez obtenido el mapa base con las coordenadas A, B, C y D; se imprimió y 

sobre ese mapa base borrador se plasmaron las muestras y la geología de superficie, 

delimitando los contactos geológicos por muestras de rocas y por coloración de los 

suelos.  
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Finalmente ese mapa base borrador regreso a la mesa de dibujo, para darle los 

toques finales y los detalles técnicos y leyenda (Figura 4.5). 

 

 

 

Figura 4.5 Mapa base topográfico, con ubicación de estaciones geológicas 

correspondiente al Fundo Rabanal y zonas vecinas. 

 

4.6.4 Etapa IV Discusión de los resultados 

  

Esta etapa permitió corroborar la existencia real de los datos colectados durante 

la etapa de recopilación bibliográfica y cartográfica, puesto que se mide 

cualitativamente y cuantitativamente los elementos analizados. Se recopiló valiosa 

información, la cual se utilizó para la corrección y elaboración del mapa topográfico 

definitivo. 
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4.6.4.1 Interpretación de los datos 

 

Subsiguientemente, en esta fase se integró toda la información recopilada y 

generada en todas las etapas anteriores, del Fundo Rabanal, llevando a cabo la 

evaluación de los materiales prospectados, así como también, las conclusiones, 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El propósito de este capítulo es conocer las características y el potencial 

aurífero y de otros materiales existente en el área, mediante la información de campo 

y los resultados obtenidos en los ensayos realizados. 

 

5.1 Identificación de las unidades litológicas presentes en el área de estudio, 

mediante el levantamiento geológico de superficie 

 

Para determinar las litologías presentes en el Fundo Rabanal y zonas aledañas, 

se hicieron 22 estaciones geológicas durante las visitas a campo donde se recolectó 

información (Tabla 5.1).  

 

Tabla 5.1 Estaciones geológicas levantadas en el Fundo Rabanal y zonas aledañas. 

PUNTO ESTE (M) NORTE (M) COTA (MSNM) DESCRIPCIÓN 

1 0600875 0845392 247 
Veta cerca del campo base, 

rumbo: S30°W, buz: vertical 

2 0600835 0845371 252 
Zona de cizalla de rumbo 

N50°W 

3 0602082 0841902 363 

Material de relleno de un tapón, 

se observa materiales con cortes 

planos.se tomo muestra de M-1 

4 0599325 0841048 74 

Bloques alineados de cuarzo, 

S30°E; espesor de 26 m el suelo 

es pedregoso 

5 0599667 0845594 211 

Quebrada rancho de teja. Se 

midio foliación de rumbo 

S55°E buz: 50°SW. Se tomaron 

las mueswtrtas  

 M-2; M-3 y M1-SS 

54 
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Continuación Tabla 5.2 Estaciones geológicas levantadas en el Fundo Rabanal y 

zonas aledañas. 

 

PUNTO ESTE (M) NORTE (M) COTA (MSNM) DESCRIPCIÓN 

6 0596824 0843524 195 
Bloques rodados de cuarzo de 

60 cm aprox. M2-SS 

7 0597496 0841933 208 

Rio Carichapo: afloramiento: se 

observa fractura de rumbo 

S10°W y el rio tiene también  

esa misma dirección. También 

hay fracturas ortogonales de 

rumbo EW. M-4 

8 0597912 0841480 201 

Zona de cizalla se observa 

bloques de granito rumbo: 

N55°E buz: vertical con micas 

9 0597988 0841317 207 
Muestras de bloques disperso en 

falda del cerro.  M3-SS 

10 0597998 0841308 201 

Tope de colina: se observó 

bloques rodados de toba vítrea 

se tomó muestra M-5 

11 0600238 0845893 218 

Cerca del tapón se observó  y 

pegmatita se tomó muestra M-6 

y M4-SS 

12 0596422 0846187 201 Rio Carichapo 

13 0505125 0846728 206 Quebrada de Trino.  

14 0504010 0848885 217 

Tapón de los corrales: 20 metros 

al norte se observa laguna 

antigua 

15 0594373 849289 247 
Punto de observación. Tipo de 

relieve 

16 0593699 0850139 217 
Bloques alineados de cuarzo 

ahumado en dirección E-W. M-7 

17 0591415 0852590 224 

Hueco minero de 2,4 y 2 m. de 

rumbo N55°W se observaron 

abundante bloques de cuarzo 

alineados M5-SS y M-8 y M-9 – 

veta Potrerito rumbo: N55°W 

diaclasas verticales rumbo: 

N45°E y M6-SS 



54 

 

 

 

Continuación Tabla 5.3 Estaciones geológicas levantadas en el Fundo Rabanal y 

zonas aledañas. 

 

Punto Este (m) Norte (m) Cota (msnm) Descripción 

18 0593154 0850429 218 Hato o fundo El Potrerito 

19 0597285 0847446 205 

Laguna el Totumo: roca foliada y 

sericitizada de grano muy finos sobre 

ella se forma sabanas con suelo 

pedregoso con poca vegetación. M-10 

20 0597302 0847393 204 

Laguna el Totumo: a orillas del tapón 

se observó rocas foliada de rumbo: 

N2°W buz: 85°SW granos finos. M-11 

21 0597335 0847340 207 Laguna el Totumo. M-12 

22 0597342 0847309 215 

Sistema de pliegues de instrucciones de 

foliación.  

N.1: rumbo: N10°W; buz: 40°SW 

N.2: rumbo: 

E-W buz: 27°NE. M7-SS. M-13 y M-

14 

 

De igual forma, en la Figura 5.1 y ANEXO 1/2 se cartografiaron estas 

estaciones geológicas en el mapa  

 

Figura 5.1 Ubicación de estaciones geológicas en el Fundo Rabanal. 
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5.1.1 Unidades litológicas 

 

El área de estudio abarca las unidades litológicas correspondientes a las rocas 

igneo-metamorficas del Escudo de Guayana de la Provincia Geológica de Pastora y 

coluviones del Cuaternario. Conforman un pliegue anticlinal. En total se recolectaron 

ocho (8) muestras. 

 

5.1.1.1 Litologías de la Provincia Geológica de Pastora 

 

Básicamente se cartografiaron 3 litologías, La más antigua constituida por lavas 

basálticas de grano fino, actualmente metamorfizados a la facies de los esquistos 

anfibolicos que representan a las anfibolitas de Carichapo. Intrusivas en las 

anfibolitas, se cartografiaron las rocas graníticas del Complejo granítico de Supamo.  

En el contacto entre los granitos y las anfibolitas, se forma una franja metamórfica de 

gneises cataclásticos y gneises graníticos biotiticos. Finaliza la secuencia los 

Sedimentos Recientes, los cuales son la mayoría descompuestos “IN SITU” y algunos 

transportados por las corrientes de agua. A continuación se describen los litotipos. 

 

 Esquistos anfibolicos 

 

Se ubica en la parte oeste, representan el 25 % del área de estudio, constituye 

una de las partes topográficas planas, con cotas que oscilan entre 30 msnm y 50 

msnm. 

 

 Gneises graníticos 

 

Representa el 15 % del área. Conforman una franja de 420 m. de ancho.  Se formó 

en el contacto granito-lavas basálticas, debido al metamorfismo, alcanzando la facies 



56 

 

 

 

de gneis granítico, los cuales son de metamorfismo medio. También conforma 

paisajes de sabanas y vegetación escasa (Figura 5.2). 

 

 
 

Figura 5.2 Gneiss granítico muy intemperizado, reconocible solo por 

los bandeamientos de caolín. 

 

 Granitos 

 

Conforma el 50 % del territorio en exploración. En el mapa geológico estos 

cuerpos intrusivos ácidos aparecen cerrando el pliegue anticlinal. Conforma paisajes 

de peniplanicies, suelos arenosos color crema y vegetación escasa. 

 

 Sedimentos recientes 

 

Se cartografiaron en la parte Oeste del área. Territorialmente es la litología 

menos predominante, con un 10 %. Son originados por la disgregación física y 

química de los afloramientos  del área.   
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La mayor parte de estos sedimentos son areno-limosos, de color amarillento a 

rojizos, con fragmentos de rocas, los cuales son transportados por la acción de las 

aguas de arroyada de las quebradas de primero y segundo orden y depositados 

finalmente en el rio Carichapo (Figura 5.3). 

 

 

Figura 5.3 Suelos y fragmentos de rocas descompuestos in situ. 

 

5.2 Interpretación estructural y geomorfológica del área de estudio, aplicando 

técnicas de sensores remotos y mediciones de campo 

 

Para la realización de las interpretaciones estructural y geomorfológica, se 

visualizaron las imágenes satelitales y las unidades determinadas se verificaron en 

campo. 

 

5.2.1 Estructuras presentes  

 

Durante el recorrido se observaron algunas estructuras geológicas, tales como: 

Pliegue, sistemas de vetas, zonas de cizallas, sistemas de diaclasas y foliaciones. 
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Igualmente y con ayuda de na brújula Brunton se midieron once (11) planos de 

discontinuidades (Tabla 5.2). 

 

Tabla 5.2 Mediciones estructurales levantadas en el Fundo Rabanal. 

PUNTO 
ESTE 

(M) 

NORTE 

(M) 

COTA 

(MSNM) 
DESCRIPCIÓN 

1 0600875 
0845392 

 
247 

Veta cerca del campo base, rumbo: S30°W, 
buz: vertical 

2 0600835 0845371 252 Zona de cizalla de rumbo N50°W 

4 0599325 0841048 74 
Bloques alineados de cuarzo, S30°E; espesor de 

26 m el suelo es pedregoso 

5 0599667 0845594 211 

Quebrada Rancho de Teja. Se midio foliación 

de rumbo S55°E 

buz: 50°SW. Se tomaron las muestras  

6 0597496 0841933 208 

Rio Carichapo: 

Afloramiento: se observa fractura de rumbo 

S10°W y el rio tiene también  esa misma 

dirección.  

También hay fracturas ortogonales de rumbo 

EW.  

7 0597912 0841480 201 
Zona de cizalla se observa bloques de granito 

rumbo: N55°E;  buz: vertical con micas 

8 0593699 0850139 217 
Bloques alineados de cuarzo ahumado en 

dirección    E-W.  

9 0591415 0852590 224 

Hueco minero de 2,4 y 2 m alineado de rumbo 

N55°W se observó abundante bloques de 

cuarzo alineados M5-SS y M-8 y M-9 – veta 

Potrerito rumbo: N55°W diaclasas verticales 

rumbo: N45°E y M6-SS 

10 0597302 0847393 204 

Laguna el Totumo: a orillas del tapón se 

observó rocas foliada de rumbo: N2°W buz: 

85°SW granos finos. 

11 0597342 0847309 215 

Sistema de pliegues de foliaciónes  

N.1: rumbo: N10°W; buz: 40°SW 

N.2: rumbo: 
E-W buz: 27°NE. 
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5.2.1.1 Pliegue anticlinal 

 

Toda la zona de estudio conforma un gran pliegue anticlinal, confirmado por la 

geología de superficie y la revisión de la imagen satelital y trabajos previos. El eje 

axial presento un rumbo de NW-SE. 

 

5.2.1.2 Sistemas de vetas 

 

Durante las actividades de campo se observaron y midieron, varias direcciones 

de emplazamiento de vetas de cuarzo, de espesores variables, de rumbo S30°W, 

S30°E,  E-W  y  N55°W. Esta última dirección corresponde a la veta Potrerito, donde 

fueron excavados 2 huecos mineros. 

  

5.2.1.3 Zonas de cizallas 

 

También se midieron 2 zonas de cizalla, casi ortogonales de rumbo  N50°W y  

N55°E. Esto quiere decir que la Veta Potrerito se emplazó en esta una zona de cizalla 

 

5.2.1.4 Foliaciones 

 

Los planos de foliaciones se midieron a orilla de una quebrada de segundo 

orden. El rumbo predominante de éstos planos es N10°E y buzamiento de 30°NW. 

También, en un claro de sabana, cerca de un afloramiento se midieron foliaciones que 

pudiesen corresponder con flancos de un pliegue. En el primer flanco se midió un  

rumbo: N10°W; buz: 40°SW y en el segundo un   rumbo: E-W buz: 27°NE;   

 

De igual forma, se midió en otro sitio, un sistema de foliación de rumbo  N 

2°W buz: 85°SW: y S55°E  buz: 50°SW. 
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De acuerdo a estas mediciones, la tendencia principal de deformación es en 

dirección N50°-55°W. 

 

5.2.1.5 Sistemas de diaclasas 

 

En la zona se midieron varios sistemas de diaclasas, expuestas en las rocas 

drenadas por el Río Carichapo.  Estas son N45°E, S10°W  y E-W y buz vertical 

 

5.2.1.6 Falla geológica 

 

La delimitación es estas estructuras se interpretaron mediante el mapa 

topográfico, ya que en campo, no se encontraron los elementos indicadores de 

fallamiento.  

 

En la imagen satelital, corroborado con el mapa topográfico, se identificaron 3 

direcciones preferenciales de fracturamiento. La primera y más antigua está orientada 

en dirección N35ºW; estas son fracturas largas y controlan cauces de aguas 

principales, entre ellos El Río Carichapo.  Cortando al evento principal, se midieron 

fracturas de dirección N60ºE. Estas son fracturas cortas. 

 

La tercera dirección de importancia es NS. Estas fracturas no son muy 

numerosas, pero controlan quebradas de primero y segundo orden. 

  

5.2.2 Interpretación geomorfológica 

 

En la zona de estudio predomina un Paisaje de peniplanicie, con altitudes 

inferiores a 200 msnm, topografía baja, pendientes que oscilan entre 4 % a 8 %; 

separadas por vegas encajonadas asociadas a los cursos de agua que drenan el área, 

cubierta por una vegetación boscosa, baja a media, patrón de drenaje rectilíneo 
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moderado, con una disección media Presenta un perfil topográfico rectilíneo, sin 

desniveles significativos y un micro- relieve irregular con surcos (Figura 5.4). 

 

 

Figura 5.4 Perfiles trazados sobre la imagen satelital de Google Earth, 2020 

 

Para visualizar las topoformas se realizaron dos (2) perfiles, usando el programa 

computarizado GOOGLE EARTH, del año 2020, modo relieve. 

 

5.2.2.1Perfil AC 

 

El perfil AC, se inicia en el Cerro Guayabal, a una altura de 270 msnm y a 

partir de ahí se va decreciendo la altitud por un espacio de 40 km aproximadamente, 

antes de aumentar nuevamente a 240 msnm de W a E. A partir de ese punto, se 

mantiene el relieve relativamente plano a una cota de 200 msnm y con ella la 
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pendiente. En líneas generales, el perfil AC presenta 3 accidentes topograficos 

(Figura 5.5). 

 

 
Figura 5.5 Perfil AC, que indican una topografía relativamente plana 

 

 

Este relieve modelado en rocas del “Cinturón de Rocas Verdes y rocas 

graníticas asociadas” al Grupo Carichapo, conjuntamente con el control estructural, 

se han formado valles paralelos a esta orientación 

 

5.2.2.2  Perfil BD 

 

Presenta muchos accidentes topográficos hacia el W, E y parte central. Se inicia 

hacia el este con una cota de 280 msnm y esta altura decrece hacia el W; sin embargo 

En la parte central prevalece la topografía plana, indicando un avanzado estado de 

erosión (Figura 5.6). 
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Figura 5.6 Perfil topográfico BD mostrando el relieve del área. 

 

 

5.3 Establecimiento de la composición mineralógica de los afloramientos, a 

través de ensayos petrográficos  

 

De todas las muestras recolectadas, se seleccionaron 3 para los análisis 

petrográficos, de las cuales dos corresponde a un gneiss  y la otra a un esquisto 

anfibolico. Los análisis petrográficos fueron realizados en instituto de geología y 

minas (INGEOMIN, C.A). 

 

5.3.1 Composición mineralógica de los gneises 

 

Después de revisión macroscópica de las 14 muestra obtenida en el trabajo de 

campo se seleccionaron 3 para análisis petrográficos, por ser las más representativas 

del área. 

 

En el análisis se muestran la textura y composición mineral más abundantes. A 

continuación se indican los resultados.  
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5.3.1.1 Descripción microscópica de la sección delgada de la Muestra M-13 

 

Bajo el microscopio se observa una textura granolepidoblástica cataclástica 

definida por cristales tamaño medio a muy fino, los más gruesos son tabulares, 

hipidioblásticos y xenoblásticos que han sufrido deformación, los de menor tamaño 

forman agregados granulares y laminares que bordean a los cristales más gruesos, 

producto de la disgregación mecánica sufrida (Figura 5.7, Apéndice A.1). 

 

 

Figura 5.7  En la muestra M-13 se observa con nicoles cruzados (10X/4X) una 

textura granolepiblástica cataclástica, formada por cristales xenoblásticos de 

Plagioclasa (Pl) de tamaño medio bordeado por agregados de Cuarzo (Q) de 

tamaño fino y bandas de mica Muscovita (Ms), Epidota (Ep) y Biotita (Bi).  

 

La composición mineralógica, en orden decreciente de la muestra marcada 

como M-13, se muestra en la  Tabla 5.3 

 

Tabla 5.3 Porcentaje de abundancia de minerales observados en la muestra M-9. 

Minerales (%) Accesorios (%) Alteración 

Plagioclasa ~55    

Cuarzo ~35    

Mica 

Moscovita 
~4 

   

Epidota 
~3 

Opacos, Apatito y Circon ~4 Saussurita, 

Clorita 

Mica 
Biotita 

~2 
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De acuerdo con estos porcentajes mineralógicos, la muestra se clasificó como 

Gneis cataclástico. 

 

5.3.1.2 Descripción microscópica de la sección delgada de la Muestra M-14 

 

Al microscopio se observa una textura granolepidoblástica inequigranular definida 

por cristales xenoblásticos, escasos hipidioblásticos tamaño variable, los más gruesos 

están deformados, deformados, aplanados, fracturados y orientados, los cuales están 

intercalados con minerales laminares que forman bandas delgadas bien orientadas, 

discontinuas y deformadas que limitan a otros minerales (Figura 5.8, Apéndice A.2). 

 

 

Figura 5.8 En la muestra M-14 se observa con nicoles cruzados (10X/2X) una textura 

granolepiblástica inequigranular, definida por cristales de Feldespato (Fk), bordeados por 

paquetes de Biotita (Bi) y cristales de Cuarzo (Q) fracturados. 

 

La composición mineralógica, en orden decreciente de la muestra marcada 

como M-14, se muestra en la Tabla 5.4. 

 

Tabla 5.4 Porcentaje de abundancia de minerales observados en la muestra M-14. 

Minerales (%) Accesorios (%) Alteración 

Plagioclasa ~40    

Cuarzo ~30 Piroxeno, mineral Opaco, óxidos e 
hidróxidos de hierro y muscovita 

~2 
Caolinita y 
Cericita 

Feldespato ~18    

Biotita ~10    
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De acuerdo con estos porcentajes mineralógicos, la muestra se clasificó como 

Gneis granítico biotitico. 

 

5.2.2 Descripción microscópica de la sección delgada de la Muestra M-9 

 

Bajo el microscopio se observa una textura granonematoblástica definida 

mayormente por cristales xenoblástica e hipidioblastico de tamaño medio a fino, 

escasos gruesos entrecruzados y otros son alargados, deformados y orientados y se 

observan algunas fracturadas irregulares que atraviesan la muestra (Figura 

5.9Apéndice A.3). 

 

Figura 5.9 En la muestra M-9 se observa con nicoles cruzados (10X/2X) una 

textura granonematoblástica, minerales mayormente xenoblástico a 

hipidioblástico formado por cristales alargados de Anfíbol (Anf) y 

Plagioclasa (Pl). 

 

En la Tabla 5.5 se muestra un resumen de la composición mineralógica, en 

orden decreciente de la muestra marcada como M-9 

 

Tabla 5.5 Porcentaje de abundancia de minerales observados en la muestra M-9. 

Minerales (%) Accesorios (%) 

Anfibol ~50-45   

Piroxeno ~30-25 Minerales opacos y óxidos e hidróxidos de hierro ~1 

Plagioclasa ~15-10   

Cuarzo ~4-1   
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De acuerdo con estos porcentajes mineralógicos, la muestra se clasificó como 

Esquisto anfibolico, de origen metamórfico. 

 

5.4 Evaluación del potencial aurífero y de otros materiales de la zona  

 

El material que se estaba prospectando es el oro, a pesar de que se observó 

actividades mineras (huecos mineros), solamente sobre la veta Potrerito: pero el 

cuarzo fue el más visible, abarcaba mayor extensión y se podía ver a simple vista. 

 

 5.4.1 Potencial aurífero 

 

Los resultados a discutir son los valores químicos determinados para el 

elemento Au, reforzados con las observaciones de campo (Tabla 5.6). 

 

Tabla 5.6 Valores químicos de Au determinados en muestras del Fundo Rabanal.   

Código de Muestra Este (m) Norte (m) A B Promedio 

M  1 –S.S 
0599667 0845594 

0.89 0.72 0.71 

M  2 – S.S 
0596824 0843524 

1.18 0.91 1.05 

M 3 - S.S 
0597988 0841317 

5.67 5.89 5.78 

M 4 –S.S 
0600238 0845893 

4.17 5.23 4.70 

M 5 - S.S 
0591415 0852590 

3.15 2.90 3.02 

M 6 –S.S 
0591415 0852590 

5.17 4.81 4.99 

M 7 –S.S 
0597342 0847309 

3.17 3.23 3.20 

 

Para precisar los resultados químicos, cada muestra, una vez molida a la malla 

correspondiente, se cuarteo y se obtuvieron 2 muestras. Ambas muestras fueron 

analizadas y se hizo el promedio para cada una. 
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En la Figura 5.10, están cartografiados los puntos donde se tomaron las 7 

muestras, y al lado, entre paréntesis, el valor promedio determinado para el elemento 

Au. 

 

 

Figura 5.10 Ubicación en las muestras para análisis del elemento Au, 

recolectadas en el Fundo Rabanal.  

 

De la Figura 5.10 podemos observar que en toda las muestras hay Au, el menor 

valor determinado fue de 0.71 g/t, correspondiente a una muestra tomada en la 

quebrada Rancho de Teja; mientras que el valor más alto, esta al sur del campamento 

y corresponde a un material cuarzoso tomado en el tope de un cerro. 

 

Donde los valores tienden a ser más consistentes fue en el muestreo hecho en el 

hueco minero denominado Veta Potrerito, donde la distribución de valores de Au, 
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está indicando claramente que el tenor de oro se incrementa hacia el norte, y también, 

en esa dirección queda la Mina Potosi. 

 

5.4.1 Potencial de cuarzo flotante 

 

Hacia el SE del campamento base, se cartografiaron algunas ocurrencias, sin 

una dirección determinada de ocurrencias de cuarzo llamadas cuarzo flotantes. Estos 

bloques se presentan de variados tamaños, los tamaños van desde unos pocos 

milímetros, hasta bloques mayores de 1.5 m (Figura 5.11). 

 

 

Figura 5.11 Bloques de cuarzo expuestos sobre el terreno, sin orientación 

preferencial. No se pudieron cuantificar los volúmenes y ni realizar 

análisis de pureza; pero de acuerdo a su distribución areal, se piensa 

que es un buen blanco para evaluación económica 

 

También se observaron otras variedades de cuarzo, tales como: cuarzo rosado, 

cuarzo recristalizado, cuarzo lechoso y cuarzo cripto-cristalino. 

 

5.5 Generar el mapa geológico del área de estudio a escala 1:25.000, mediante la 

aplicación de software ArcGis 10.1 

 

El territorio donde se encuentra asentado el Fundo Rabanal está enmarcado en 

el contexto de los Cinturones de Rocas Verdes (CRV) y granitos asociados, 
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constituidos por  esquistos anfibólicos, en la base, correspondientes a la Formación El 

Callao, del  Grupo Carichapo, del Super Grupo Pastora (Figura 5.12  y ANEXO 2/2). 

 

 

       Figura 5.12 Mapa geológico generalizado del Fundo Rabanal y zonas aledañas. 

 

Estos esquistos son de color verde grisáceo, se presentan muy foliados y 

alterados, con ausencia o poca pirita fina diseminada. La forma plana del área se 

explica por su antigüedad y su tectónica,  la cual ha permitido que los procesos de 

peneplanación hayan podido llegar a generar estos relieves, por lo general, poco 

accidentados, exponiendo y fracturando vetas de cuarzo, mediante el intemperismo 

mecánico, que se conocen hoy día como cuarzos flotantes.  

 

Intrusionando esta secuencia, se cartografiaron rocas graníticas, actualmente 

metamorfizados a la Facies de gneises, cerca de los contactos geológicos. 
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Finalmente, en el tope de la secuencia se depositan sedimentos recientes, 

provenientes de la descomposición física y química de  las rocas cercanas a los 

cauces de agua. Es de hacer resaltar que estos aluviones no son explotados debido a 

las condiciones de sequía de la zona, lo que dificulta el lavado de materiales. 

 

Es de hacer notar que las muestras se encuentran concentradas en el flanco sur y 

hay escases en el flanco norte. Esto es debido a que hacia esa parte del área existen 

bandas armadas que limitaron el acceso. Esto representa el 50%, el restante 50% se 

realizó mediante interprertación y revisión de trabajos previos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1. Mediante el levantamiento geológico de superficie y los ensayos realizados a 

las muestras del Fundo Rabanal y sus alrededores, se identificaron las litologías que 

conforman el área. Las  litologías  están bien diferenciadas, y de más antigua a más 

joven son: Esquistos anfibolícos, de la Provincia Geológica de Pastora, los  cuales 

representan  el 25 %. Intrusivos  y en forma discordante, se cartografiaron rocas 

gneisicas del Complejo de Supamo y finalmente, producto de la erosión de ambas  

litologías, se están depositando actualmente los sedimentos recientes, tales como  

arenas, limos y arcillas los cuales cubren el 40 %.  

 

2. Durante las actividades de campo, se pudieron determinar foliaciones, 

familias de diaclasas y fallas. Se midieron 3 direcciones preferenciales de 

fracturamiento. La primera y más antigua está orientada en dirección N35ºW; estas 

son fracturas largas y controlan el cauce del  El Río Carichapo. El segundo evento es 

de dirección N60ºE y corta y desplaza al evento principal. La tercera dirección es en 

dirección NS. Estas fracturas no son muy numerosas, pero controlan quebradas de 

primero y segundo orden. 

 

3. La interpretación geomorfológica, verificada en campo, indicó que el Fundo 

Rabanal está conformado por un paisaje de peniplanicie, en el cual existe un marcado 

control litológico sobre el modelado del relieve. Se cofunden las rocas esquistosas y 

graníticas,  de topografía bajas, inferiores a 200 msnm, con pendientes  entre 0 % a 4 

%; separadas por vegas encajonadas asociadas a los cursos de agua, con drenaje 

rectangular intermitente y vegetación de sabana y en algunos lugares, vegetación 

boscosa baja a media.  
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4.  Los análisis petrográficos determinaron que la muestra M-9 es un esquisto 

Anfibolico, correspondiente a la parte intermedia de una secuencia de  CRV, 

actualmente metamorfizados a la facies de los esquistos verdes, compuesta 

mineralógicamente por 45 % a 50 % de Anfibol, 25 % a 30 % de Piroxeno; 10 % a 15 

% de Plagioclasa y de 1 % a 4 % de Cuarzo.  

 

5. El análisis petrográfico de la muestra M-14 demostró  que están formados 

mineralógicamente por 40 % de Plagioclasa, 30 % de Cuarzo, 18 % de Feldespato y 

10 % de Biotita; mientras que la muestra M-13 está compuesta por 55 % de 

Plagioclasa, 35 % de cuarzo, Biotita 2 %. El Feldespato se transformó en Mica 

Muscovita (4 %) y Epidota (3 %), lo que indica que esta muestra está cerca del 

contacto geológico entre esquistos y roca graníticas.  

 

6. Los valores de los tenores de oro determinados en muestras de cuarzo y 

calicatas indican que existen 2 zonas anómalas: La zona anómala 1, ubicada al Norte 

y la zona anómala 2, ubicada al sur del campamento. La primera y más importante es 

zona anómala 1, correspondiente a la zona de veta de Potrerito. La segunda es la 

ubicada al Sur y amerita trabajo geológico a detalle. 

 

7.Los volúmenes de cuarzo flotantes observados en el área indican que estos 

pueden ser comercializados industrialmente como materiales refractarios. 

 

8. El Fundo Rabanal está enmarcado en el contexto de los Cinturones de Rocas 

Verdes (CRV) y granitos asociados, constituidos por  esquistos anfibólicos, en la 

base, correspondientes a la Formación El Callao, del  Grupo Carichapo, del Super 

Grupo Pastora. Intrusivos en estos se cartografiaron rocas graníticas metamorfizadas 

a la Facies de los Gneises, indicando que estas muestras fueron tomadas cerca de los 

contactos geológicos. 
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Recomendaciones 

 

1. En vista de la potencial riqueza mineral que existe en la zona, se propone 

realizar una cobertura aérea mediante el uso de drones de última generación y obtener 

imágenes en tiempo real para  la realización de mapas geológicos y geomorfológicos 

en tiempo real. Este estudio permitirá el diseño de una cartografía geológica y 

geomorfológica y un análisis detallado del drenaje y de las formas de relieve. 

 

2. Aplicar la metodología empleada en la presente investigación y en donde aún 

no existan actividades mineras, con el fin de organizar y controlar las anarquías 

mineras propagadas en las minas auríferas ubicadas más al Sur del estado. 

 

3. Realizar análisis químicos a las muestras de cuarzo, para establecer sus 

cualidades como material refractario.  

 

4. Realizar geología a detalle y estudio de suelos, a través de un mallado de 

muestreo de 100 m x 100 m, en los puntos con valores altos. De resultar persistentes  

los valores, pasar a otro nivel de exploración mediante la apertura de calicatas en las 

zonas anómalas. 
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APÉNDICE A 

ANÁLISIS PETROGRÁFICO 
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Muestra No.1: M-9 
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Continuación Muestra No.1: M-9 
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Muestra No.2: M-13 
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Continuación Muestra No.2: M-13 
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B.1 Resultados del análisis químico 
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Solicitante: CARLOS  FERNANDEZ                                                                                                                                            

Muestra: Suelos / Cuarzo                                                                                                                                                                                                                                                                      

Lugar Municipio Roscio,                                                                                                                 

Fecha: 29 / Noviembre/ 2017 

ANALISIS TENOR DE ORO (g/t) 

Código de Muestra A B Promedio 

M  1 –S.S 0.89 0.72 0.71 

M  2 – S.S 1.18 0.91 1.05 

M 3 - S.S 5.67 5.89 5.78 

M 4 –S.S 4.17 5.23 4.70 

M 5 - S.S 3.15 2.90 3.02 

M 6 –S.S 5.17 4.81 4.99 

M 7 –S.S 3.17 3.23 3.20 

 

Quim. Isidro Farías                                          Rif-J-30155235-0  

      Analista                                                     

 

DEL PUEBLO VENIMOS /HACIA EL PUEBLO VAMOS                                                                                                              
Calle san Simón, Campo Universitario J.N.Perfeti-la sabanita-Ciudad Bolivar-8001- E-mail :                                           

ifarias@udo.edu.ve  tlf.04266960539 
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APÉNDICES C 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE LAS ROCAS DEL FUNDO RABANAL 
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Muestra  Descripción  Imagen 

M-1 Roca foliada, masiva, 

muy alterada, se 

observan Biotitas en 

descomposición, 

Feldespato cálcico y 

Cuarzo. La roca es un 

Granito muy foliado de 

grano medio a grueso, 

color grisáceo. 
 

M-2 Roca muy foliada, de 

grano fino, color verde 

grisáceo. La roca es un 

esquisto anfibolico. 

 

M-3 Roca homogénea, de 

color gris perla, foliada, 

grano fino, se observó 

Feldespato Cálcico, 

Pirita fina diseminada y 

alteración Sericitica.  

 

M-4 Roca masiva, de color 

gris, con cuarzo, mica 

Biotita y Feldespato 

sódico, presencia de 

Pirita. La roca se 

clasdifico como 

Granodiorita. 
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M-5  Muestra de Cuarzo 

recristalizado (cuarzo 

alterado). Aparece 

intrusivo entre planos de 

foliación. 

 

M-6 Roca homogénea, 

masiva de color 

purpura, muy oxidada, 

con inclusiones de 

Plagioclasa y Cuarzo 

 

M-7 Roca homogénea, de 

color gris perla, foliada, 

grano fino, se observó 

Feldespato Cálcico, 

Pirita fina diseminada y 

alteración Sericitica. 

 

M-8 Muestra de color rosado 

purpura, muy alterada, 

con vetillas y 

ramificaciones de 

cuarzo. La roca sufrió 

alteración propilitica, 

típica de rocas 

volcánicas. 
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El propósito de esta investigación consistió en realizar una prospección geológica en el Fundo Rabanal, ubicado 
a 17 km, al oeste de la población de El Cintillo. El motivo de esta exploración es evaluar el potencial aurífero y 
de otros materiales que pudieran estar presentes en el territorio explorado. Para la etapa inicial de la 
exploración, se organizó un trabajo de campo de quince (15) días, donde se contó con personal obrero, 
baquianos y vehículo suministrados por los interesados en la exploración. Durante las labores de campo, se 
levantaron 22 estaciones geológicas, usando un equipo portátil de ubicación satelital. Simultáneamente, 
durante el reconocimiento de campo, se recolectaron 14 muestras de rocas y 7 de sedimentos y materiales, 
para ensayos químicos para el elemento Au. Cabe destacar la escases de afloramientos observados durante los 
recorridos de campo. La metodología utilizada para la elaboración de este estudio consta básicamente de 
cuatro (4) etapas. La primera fue la etapa de oficina, la cual consistió en la recopilación de información 
cartográfica y bibliográfica del área de estudio. La segunda etapa fue de trabajo de campo, donde se 
cumplieron faenas de 8 horas efectivas diariamente. Durante estas faenas se delimitaron los afloramientos, se 
realizó el levantamiento geológico respectivo midiendo y anotando las estructuras presentes, tales como 
foliaciones, diaclasas y fallas geológicas. También durante esta etapa se hizo la recolección y marcando de 
muestras de rocas, cuarzo y de calicatas excavadas para delimitar al elemento Au, ubicando su posición con 
GPS. La cuarta etapa fue la discusión de los resultados, donde se revisan los resultados de campo, con los 
resultados de laboratorio. Desde el punto de vista geológico, el Fundo Rabanal está enmarcado en el contexto 
de los Cinturones de Rocas Verdes (CRV) y granitos asociados. Los estudios de campo, corroborados con la 
interpretación de imágenes de satelitales definen un pliegue de forma anticlinal. Los análisis petrográficos de 3 
muestra de rocas revelaron que la litología predominante son esquistos anfibólicos, correspondientes a la 
Formación El Callao, del Grupo Carichapo, del Super Grupo Pastora. Intrusionando al CRV del Callao se 
observaron rocas graníticas del Complejo de Supamo La otra litología identificada con los 2 análisis 
petrográficos son los gneises del Complejo de Supamo, los cuales se forman por metamorfismo en la zona de 
contacto entre el granito y el CRV. Los valores de los tenores de oro determinados en muestras de cuarzo y 
calicatas indican que existen 2 zonas anómalas: La zona anómala 1, ubicada al Norte y la zona anómala 2, 
ubicada al sur del campamento. La primera y más importante es zona anómala 1, correspondiente a la zona de 
veta de Potrerito. La segunda es la ubicada al Sur y amerita trabajo geológico a detalle. El otro material de 
importancia, localizado y cartografiado son mantos de cuarzo flotantes, los cuales ameritan mayores trabajos a 
detalle, para establecer su volumen. 
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