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En las provincias de Chubut y Santa Cruz existen numerosos yacimientos de caolín, algunos de gran exten-
sión areal como los del valle del río Chubut, lotes 8, 18, 19 y Cerro Rubio, estudiados por Cravero et al. (2001).
Dichos depósitos son de origen residual y sedimentario, formados a partir de la alteración de materiales volcánicos
(especialmente tobas) de composición riolítica de edad Jurásico medio-superior.

En esta misma provincia existe otro grupo de depósitos de caolín cuya génesis se relaciona con fenómenos
de alteración hidrotermal. Un ejemplo de ellos es "Mina Estrella Gaucha". Este depósito fue estudiado por Hayase
et al. (1971), Maiza (1972, 1981) y Maiza y Hayase (1975), quienes determinaron la existencia de cuatro zonas de
alteración: zona silicificada, zona alunitizada, zona caolinizada y zona de sericita-clorita, concluyeron que el origen
del yacimiento es epigenético-hidrotermal y propusieron un modelo de zonación. Se encuentra ubicado a 70 Km
de la localidad de Alto Río Senguer (Prov. de Chubut), emplazado en areniscas tobáceas y conglomerádicas de la
formación Apeleg de edad Cretácico inferior (Fig. 1).

Con el fin de determinar el origen del depósito, en el presente trabajo se ha llevado a cabo un estudio
mineralógico, geoquímico, de elementos mayores, menores y traza y de los isótopos estables de O y D de la zona
caolinizada.

La mineralogía de la zona estudiada es muy homogénea y está constituida por dickita prácticamente pura.
Se dispone en cristales tabulares de hasta 200 micrones, reemplazando masivamente a minerales originales o clastos
líticos, aunque en algunos sectores la textura de la roca original desaparece. Es muy escasa la alunita y variable el
contenido de cuarzo de grano fino. Hacia el techo, la mineralización pasa a una potente zona donde el mineral más
abundante es la alunita, la cual contiene inclusiones relícticas de dickita. El depósito culmina, en la parte superior
del cerro, con una zona fuertemente silicificada donde el mineral predominante es cuarzo con textura sacaroide.

Los análisis químicos de elementos mayoritarios confirman que se trata de caolín prácticamente puro. Los
contenidos en TiO2 +Fe2O3 son inferiores al 1% en peso en tanto que los de Cr+Nb varían entre 1 y 214 ppm. Las
concentraciones de Sr+Ba se hallan en general en el rango entre 1000 y 10000 ppm mientras que el contenido en
Ce+Y+La es bajo (varía entre 15 y 160 ppm).

El contenido de elementos traza y las relaciones (P vs. S, Zr vs. Ti, Cr + Nb vs. Ti + Fe, y Ce + Y + La vs. Ba +
Sr) sugieren que el caolín se ha formado por alteración hidrotermal de las tobas volcánicas encajantes. La compo-
sición isotópica de los caolines muestran valores de d18O y dD entre +5,1 y +8.8 ‰ y el entre –82 y –89‰ respecti-
vamente, compatibles con un origen hidrotermal de los mismos.

El basamento del área está constituido por areniscas, conglomerados y tobas de la Formación Apeleg del
Cretácico inferior. Hacia arriba continúan una potente secuencia volcánica, constituida por riolitas, tobas riolíti-
cas y aglomerados de la Formación Payaniyeu. Si bien en el área no fueron ubicadas, se mencionan el afloramiento
de facies lávicas andesíticas y dacíticas de la formación Ñirehuao que en transición pasan a un conjunto de lavas
e ignimbritas dacíticas de la Formación Gato cuya máxima expresión se encuentra en la sierra homónima al sur de
Estrella Gaucha.

Este conjunto de vulcanitas y piroclastitas se desarrollaron durante el Cretácico inferior:
Los afloramientos, de amplia distribución constituidos por areniscas conglomerádicas y conglomerados po-

limícticos, presentan una diagenización moderada, groseramente estratificados. Los componentes líticos predomi-
nantes son vulcanitas riolíticas-andesíticas, pelitas y areniscas con cemento silíceo. En las proximidades del yaci-
miento, estas rocas constituyen la base del mismo presentándose fuertemente cloritizadas y con importantes
concentraciones de óxidos de hierro. También se destaca la alteración selectiva de los componentes líticos,
debido a sus texturas y mineralogías distintas. En ellos es posible observar clastos reemplazados seudomórficamente
por clorita, caolín, alunita y sílice. Algunos clastos conservan sus texturas originales y en otros el reemplazo es
masivo, constituyendo masas monominerales.

La mineralización de caolín se emplaza en el contacto de las areniscas tobáceas y conglomeráticas de la
Formación Apeleg y las piroclastitas y vulcanitas de la Formación Payaniyeu, intruídas por diques riolíticos de la
Formación Gato y andesíticos de la Formación Ñirehuao. En la zona mineralizada de Estrella Gaucha, se reconoció
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un dique de orientación WSW-ENE, de unos 15 metros de potencia, de composición andesítico-dacítico, muy
alterado, cuyos contactos son de difícil visualización. Este cuerpo fue correlacionado con la fase filoniana de la
Formación Gato (Ploszkiewicz y Ramos 1977), de edad Cretácico superior, aunque no se descarta que pueda ser
parte de la formación Ñirehuao, atribuyéndole influencia sobre la génesis del proceso hidrotermal.

Las rocas mineralizadas son riolitas, dacitas y sus tobas cosanguíneas de la Formación Payaniyeu del Cretáci-
co inferior. Estos materiales presentan intensa alteración entre la que destaca la silicificación. La relación entre
ambas formaciones no es clara debido a los procesos de alteración que se desarrollaron en la zona de transición,
pero se asume una cierta concordancia, criterio que es sustentado por varios autores para zonas vecinas (Plosz-
kiewicz op. cit.).

Figura 1.
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