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PETROLOGIA DE MS ROCAS IGNEAS DE JlAS SIERRAS AUSTRALES
DE LA PROVI~CIA DE BUENOS AIRES

TlVo main gl'OUpSof igueous rocks have beeu recoguized in the soutbern Hills oí
tbc Province oí Buenos Aires. Tbe so called « granites and porpbyries », wbich have
been referred to Precabriam age, are locatecl in the western part oí the concerned
hills. Tte exposures were grouped in five zones; the granitic (Cerro Colorado, Ce-
rro Pan de Azncar-San Mario and Aguas Blancas) ones in the soutb and tbe porpby-
ric rocks (La Mascota, La Ermita) in tbe northeastern par of the studied area.

Petrograpbic stndies revealed five types of rocks: pegmatitic granites, aplites,
granite porpbyries, and porphyries, and metamorpbic rocks. Modal analysis produ-
ced not outstanding variation as concernillg granite compositioll along measnred
~ectiolls. Special atteution was paid on replacemeut phenomena aud cataclastic eifects
of tlynamollletamorpbism on the studied rocks. Tbe relationsbip between feldspars
and wbite micas showed evidence of pbyllonitization in sr.eared rocks. Perthite ori-
gin has beeu discussed iu the ligbt of previons works aud tbe new oue. At last, it
:is couclnded tbat tbe rocks were formed by granitizatiou iu solis state of a defor-
llled basement. Later tectouic events, cbanged tbe fabric and miueralogical compo-
sitio n of tbe solid rocks yielding sone cataclastic productB. Dating analysis sboultl
ibe applied to know tbe age of tbe granitic complex.

El presente trabajo es un resumen del original presentado como
tema de Tesis para optar al título máximo (año 1961), como exige la
l'eglamentación de la Universidad Nacional de La Plata. Agradezco
a mi asesor Dr. M. E. Teruggi, las sugerencias y su guía para los fines
del estudio. Al Dr. T. Suero por su desinteresado asesoramiento en



lo que respecta a la geología de las Sierras Australes de la Provincia
de Buenos Aires. Al Dr. P. J. Carriquiriborde, Director del IEMIT,
quien me brindara la oportunidad de realizar el trabajo de investiga-
ción en ese Laboratorio.

La zona estudiada corresponde al sector occidental de las Sierras
Australes de la Provincia de Buenos Aires (Sierras de Puán, Curu-
malal, Bravard y Ventana), en los partidos de Saavedra y Tornquist.
En el área mencionada se observan afloramientos de rocas ígneas,
denominadas granitos y pórfidos por Harrington (1947), cuya edad
ha sido asignada al Precámbrico. Estudios anteriores sobre petrogra-
fía de rocas graníticas han sido l"ealizados por Xicoy (1946) en la
sierra de Chasicó y de los Chilenos, por Calmels (1955) en López
Lecube, y estudios geológico-estructurales por Ray'ces (1941) en la
zona del Cerro Pan de Azúcar; y Gilardoni (1949) en la Sierra de
Cortapié (Pdo. de Saavedra). Más recientemente se destacan los tra-
bajos de Suero (1957, 1961), en lo que respecta a la geología d'e va-
rios sectores del cordón serrano austral.

Las rocas ígneas de las Sierras Australes de la Provincia de Buenos
Aires constituyen un conjunto de afloramientos de aspecto graníticos
y porfíricos en el sentido amplio de los términos. Asociadas a estas
rocas, se encuentran una serie de productos dinamome'tamórficos de
,-ariable estructura y composición mineralógica y que representarían
los derivados de rocas originariamente granudas y podíricas. Es fre-
cuente observar además manifestaciones hidrotermales en forma de
venas de cuar:r.o carentes de mineralización, o escasas concentraciones
d.e minerales de hierro, como así también venas cuarzo-feldespáticDs
localizadas en el sector del Cerro Pan de Azúcar.

A. Afloramientos de rocas granílicas y sus derivados dinamometa-
mórficos.

El afloramiento más occidental se encuentra en el área del Cerro
Colorado, al sur de la Laguna de Los Chilenos, en el Partido de Saa-



vedra. Al sur del arroyo Cochenleufú Grande y al norte de Tornquist
se halla la zona denominada Cerro Pan de Azúcar-San Mario. La mis-
ma está limitada al sur por -el Arroyo Sauce Chico y al E por la
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parte occidental del Cerro Gran Chaco. Finalmente un tercer grupo
de afloramientos graníticos se halla ubicado al este de Dufaur, F.C.G.
Roca, denominados localmente canteras Agua Blanca o "canteras de
granito". Otro grupo probablemente relacionado con el cordón serra.



no austral es el de López Lecube; se halla situado en relieve de 10-
madas poco elevadas cubiertas de suelo y tosca y dista aproximada-
mente 20 km de los últimos afloramientos de la Laguna de Los Chi.
lenos.

Se han distinguido seis tipos principales de rocas en base a sus ca-
racteres petrográficos:

a) Granitos pegmatíticos en parte porfíricos. Se caracterizan por
presentar buen desarrollo de los elementos félsicos (cuarzo y feldes-
pato potásico). Se observa un predominio de feldespato sobre cuarzo
en casi todas las muestras, con excepción de unas pocas con cuarzo
en proporción elevada y formando zonas claras. Algunas tienen el ca·
l'ácter porfíricas, dado por el desarrollo e idiomorfismo de algunos
cristales de feldespato potásico.

b) Granitos poco pegmatíticos. En este grupo se hallan unas pocas
muestras (C.9, 36, C.S). El desarrollo de los minerales félsicos es me-
nos marcada que en el anterior. El tamañ(} de los granos es mediano.
El aspecto de algunas muestras, como la C.S, es de tipo híbrido; en la
misma se observan zonas claras de cuarzo en mosaico y en grandes
individuos.

e) Granitos aplíticos. Se identifican por su grano más fino, escasez
de mafitos y marcado xenomorfismo de los minerales componentes;
sin embargo, se destaca la presencia de abundante plagioclasa con
formas algo subedrales. En una de las muestras, (S), la textura es va·
riable; esta roca corresponde a las inclusiones oscuras (xenolitos?)
halladas en la Cantera Agua Blanca. La roca presente textura hetero·
génea, p. e., es dable observar en ciertos sectores del cuerpo una pre·
dominancia de elementos claros sobre los oscuros, con una. variación
en el tamaño del grano y predominio de cuarzo sobre plagioclasa,
mientras que hacia los bordes abunda el contenido en mafitos (bio.
tita) .

d) Granitos granofíricos y granófiros. Carasteriza a este grupo de
rocas la presencia de abundantes intrecrecimientos micropegmatíti.
coso Existen variaciones en 10 que distribución y abundancia de los
mismos se refiere, dado 'que en ciertas rocas la textura es variable, 10
que da lugar a la presencia de dos texturas: por un lado granuda y
por otro granofírica (34-68). En otras el dinamometamorfismo da
lugar a granitos granofíricos deformados (SM 16). Finalmente· como-



granófiro típico se destaca una sola muestra (C.12'), asociada a rocas
graníticas. Sin embargo, es de destacar que los afloramientos más im-
portantes de esta roca se describirán más adelante al tratar la petro-
grafía de las rocas porfíricas, que constituyen afloramientos indepen-
dientes en la zona de La Mascota-Cerro La Ermita, no asociados a
rocas granudas.

e) Pór!idos graníticos y pór!idos. Presentan la totalidad de' las
muestras una textura porfírica marcada, con fenocristales· de cuarzo
y feldespatos en proporciones variables. La pasta varía desde micro-
granuda hasta aplítica. La acción tectónica se pone de manifiesto en
algunas rocas dando lugar a deformaciones que se traducen en una
cierta esquistosidad. Este grupo al igual que los granófiros, se consi-
dera incluído dentro de las rocas graníticas, dado que se hallan aso-
ciados a los tipos anteriores en un mismo afloramiento. Sin embargo,
como en el caso anterior será considerado aparte como el grupo de
pórfidos de La Mascota y La Hermita.

f) Rocas metamórficas. Constituyen los derivados dinamometamÓr·
ficos de rocas originariamente ígneas. Se caracterizan por su esquis-
tosidad notable, abundancia en el contenido de micas en escamillas
orientadas, además presentan núcleos relictos en forma de lentes es.ti-
radas que confieren a la roca características especiales. En este grupo
se diferencian en base al grado de deformación: cataclasitas, miloni-
tas y filonitas; se agrega además una roca (C.13) derivada de una
sedimentita y clasificada como: semiesquisto.

Las muestras fueron tomadas al efectuar perfiles en escala 1 :5.000
r 1: 10.0'00 de los afloramientos más importantes de las zonas mencio-
nadas al comienzo del presente capítulo. A continuación se describi-
rán las rocas de los distintos perfiles en el sentido sudoeste a noreste
con el objeto de atravesar las estructuras de los afloramientos, alinea-
dos con un rumbo general de noroeste a sudeste.

2. Perfil Cerro Colorado. Dentro de este perfil se pueden distin-
guir dos zonas, una con caracteres más o menos uniformes y otra con
caracteres heterogéneos. Son comunes a las muestras comilreildidas en-
tre los puntos cuatro y diez del perfil (fig. la 1) en adelante homo-
géneos, uniformidad de estructura, COlOl~de la roca, tamaño del grano
y composición.

a) Muestras homogéneas: granitos calcoalcalinos predominantemen-
te leucocráticos. Macroscópicamente se caracterizan por presentar tex-



tura granuda, abundancia de feldespato potásico y cuarzo, este último
:formando masas irregulares y redondeadas, como así también en for-
ma intersticial. Los mafitos son escasos predominando la mica osc-ura
cle tonos verdosos. El tamaño del grano es algo mayor en el extremo
SO del perfil aunque es dable observar una tendencia a mantenerse
uniforme a todo lo largo del mismo. También es posible observar un
marcado desarrollo de algunos cristales de feldespato potásico, que
confieren a la roca un aspecto porfírico.

Composición mineralógica y textura de las roc,as. Los componentes
félsicos de las rocas son: feldespato potásico·cuarzo y plagioclasas.
Como mafitos se :lestacan: biotita. Accesorios: opacos·fluorita·epidoto.
La textura' de las muestras es generalmente granuda hipidiomorfa.

El feldespato potásico se presenta como un mineral félsico domi·
nante, junto al cuarzo forma aproximadamente el 65 510 de los como
ponentes de la roca. El tipo más frecuente es micropertita, de los de
tipo venillas y parches, con un predominio del primero. Con el cual"
zo forma intrecrecimientos micropegmatíticns (c.7 y 68). El cuarzo
intrecrecido adopta contornos irregulares, en la muestra 68 se presen·
ta con formas bacilares y piriformes, in terconectados con individuos
mayores situados alrededor del cuarzo intercrecido. La micropertita
suele tener inclusiones frecuentemente deplae;ioclasas de forma sub·
edrales.

El cuarzo se dispone en dos formas principales: (a) Como grandes
individuos agrupados en determinadas part~s de la preparación y (b)
Como cristales equidimensionales de menor tamaño, distribuidos en·
tre los granos félsicos, incluyendo cuarzo tipo (a).

1. Perfil Cerro Colorado. - gl': granitoe pegmatitieos; g: gran6firos; jl: filonitas,;
p : psalJlitas del grupo de La Jlfaseota.

n. - Perfil Las Lomitas-Cel'1'o San Jlfario. gl': granitos pegmatítieos; g. ct: granito
aplínico ; p. : p6rfidos ; f. e: fajas eatae1ásticlts; ps: psefitas del grupo de La Lola.

111. - Perfil Cerro Pan de Azúcar-Cerro del Corral. bm: blastomilonitas; e: eatacla-
sitas: ct. 711. : augen milonitas ; jl: filonitas ; ps: psefitas de grupo de La Lola.

IV. - Perfil C:1ntem Agu:1s Blaneas, (frcnte de C:1ntera S'V-NEJ. g¡' : gmnitos pegm:1tí-
tieos ; 9 : gran6firos : jl : filonitas ; s: suelo; t: tosca.

V. - Perfil J. Alv:1rez. g: gran6tiros; po: p6rfidos: jl: filollitas: lJs: psefitas del grupo
de La Lola : p : psami tas del grupo de La Mascota.
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Cara·cteriza al tipo (a) sus formas irregulares y con tendencia al re-
dondeamiento, en partes enmascarada por la presencia del tipo (b),
se diferencian además por la abundancia de inclusiones en el primer-
tipo y la escasez de inclusiones en el segundo. Entre nicoles cruzados
se observa también una marcada acción cataclástica en los cristales
mayores, en los menores la extinción es de tipo normal.

Las plagioclasas se encuentran en menor proporción dentro de las
muestras. Se presentan con formas subedrales, con alteración en el
centro de los granos de tipo sericítica-caolinítica, observándose un
borde más límpido. El índice de rehacción es semejante al bálsamo
y la medida de los ángulos de extinción permiten identificadas como:
Oligoclasa y Albita.oligoclasa .En uno de los cristales de feldespato
potásico fue posible observar una plagioclasa maclada en continuidad
óptica con las pertitas del feMespato (fig. 12).

Los mafitos son generalmente escasos y no pasan del S % de los
minerales presentes en la roca. Están representados casi siempre por
una biotita verdosa con débil pleocroísmo. Se presentan en forma de
laminillas de escaso desarrollo, agrupadas en haces curvados adapta-
dos a los bOl'des de los granos, en nidos aislados y como inclusiones
dentro de las plagioclasas. En ciertos sectores de las preparaciones
se observan anillos de l'eacción en feldespatos, notándose alrededor
de los mismos como ilustra la figura 14, lám. n. En proporción mu-
cho menor se observa una biotita muy pleocroica, X: castaño amari-
llento, Z: castaño oscuro.

Fluorita es el minel'al accesoxio más abundante en las muestras. Se
pr·esentan como individuos bien desarrollados distribuidos en forma
intersticial, acompañando venas de cuarzo y como inclusiones dentro
de plagioclasa. Hay opacos en la mayoría de las muestras, con excep-
ción de una de ellas (C.S). Se presenta exclusivamente como magne·
tita, en algunos individuos como cristales bien desarrollados. (C.6).
Epidoto es otros accesorio presente en individuos poco desarrollados
y de formas granulares a subedrales.

b) Mu;estras heterogéneas. Granitos granofíricos y granófiros, filo-
nitas y semiesquistos.

A partir del punto diez del perfil se producen variaciones estructu-
l'ales, de color y textura en las rocas que allí afloran. Se caracterizan
por presentar colores verdosos algo grisáceos, con esquistosidad mar·
cada y grano más fino. Se notan a simple vista granos de ·cuarzo al.,
go redon'deados en una masa más fina (C.12), compuesta es·encial-



mente por feldespato potaslCo y cuarzo, con abundante mIca fina·.
mente dispersa o en núcleos más desarrollados. Existen además va··
riaciones dentro de este tipo dadas por el menor contenido en material
micáceo o de lo contrario au aumento en el contenido de feldespatos
que imprimen a la roca un tono rosado intenso.

Los granitos granofíricos no presentan un tipo definido de textura
que permita incluidos dentro de rocas supuestamente ígneas. Se ca·
racterizan por presentar intercrecimientos de cuarzo con felrlespato
potásico y cuarzo con plagioclasa, este último en menor proporción.
Es característica la abundancia de material micáceo finamente dis-
perso en la masa de feldespatos, dispuesto en forma de individuos
cortos, aislados entre grano y grano o agrupados en nidos dispersos
en la roca. El cuarzo abunda en este tipo de rOca, de forma irregular
y de tamaño variable; los mayores alcanzan hasta 2 mm. La propor·
ción de estos cristales frente a1 resto es baja y presentan formas redon·
deadas. Las formas más difundidas son irregulares y de menor tama·
ño 370 micl'ones como término medio, presentan además engolfa.
mientos e islas encerrando o englobando' a feldespato' potásico, mi·
cas plagioclasas. En otros casos, menos comunes, se disponen forman·
cio intercrecimiento con plagioclasas.

El feldespato potásico se presenta con formas bien desarrolladas, de
tipo micropertítico (venas y parches). En las pertitas de tipo parche
las maclas polisintéticas son bien visibles. Se observan además in ter·
crecimientos con cuarzo dando lugar a formas irregulares y con caót:·
ea distribución. La plagioclasa es abundante dentro de las muestras.
Presentan poca alteración caolínica y abundantes escamillas de serici·
ta que dificultan su reconocimiento y composición. Los índices de. re·
fracción son cercanos al bálsamo y en otros casos algo menores. La
medida de sus ángulos de extinción permiten identifical-las como olio
goclasa media. Las micas están representadas por una biotita desfe-
rrizada poco pleocroica. Se encuentra muy difundida en las muestras
formando núcleos aislados, en forma de indi 'idnos poco desarrolla·
dos, con formas estriadas 'que se adaptan a las irregularidades de los
granos y como inclusiones finas en feJdespatos.

Granó/iras. La totalidad de los minerales presentes presentan foro
mas anedrales. La composición mineralógica es en la siguiente relación
de abundancia: feldespa to potásico.cuarzo.micas.plagioclasa.accesorios.

Se observan abund an tes in trecrecimien tos micropegma tí ticos, dis-
tribuid3s por sectores. El feldespato potásico se distribuye en la pasta:



asociado a cuarzo en forma de individuos mayores. El cuarzo, que es
muy abundante en las muestras forma intercrecimientos con feldes·
pato potásico y se presenta además en forma aislada en individuos
bien desarrollados. Las micas, predominantemente biotita desferriza·
da, se encuentran en escamas poco desarrolladas en forma de manchas
o aisladas entre grano y grano de minerales félsicos. También se ob.
servan escamillas alineadas con aspecto de restos de folias. Como acce·
sorios se observa epidoto con formas granulares.

El punto trece del perfil se caracteriza por presentar escasos aflo.
ramientos; por otra parte, es de notar que el probable contacto entre
l'ocas graníticas en partes deformadas y la serie sedimentaria se halla
cubierta en su mayor parte, donde sólo puede distinguirse en un tre·
cho de unos diez metros la yacencia de una roca esquistosa verdo~a
clara, fácilmente separable en folias finas. Esta roca se compone de
una mioa verdosa en su mayor parte, con relictos de cuarzo de formas
l'edondeadas y de tamaño algo mayor de 2 mm (C.13'). La serie sedi.
mentaria, en contacto con esta roca deformada, representa las psami.
las también deformadas en mayor grado (C.13), mientras que hacia
el NE estas rocas psamíticas presentan menor contenido en material
micáceo y son de aspecto más masivo.

Filonitus. Estas rocas presentan fuerte aCClOn cataclástica evidencia.
,da por la ordenación de elementos micáceos y material de molienda,
los cuales se diponen con marcado paralelismo o adoptando formas
lenticulares. Las micas se presentan en individuos cortos asociada a
cuarzo anedral o aisladas en una masa de cuarzo en mosaico. El cuar·
zo, adopta dos formas principales: (u) como individuos relictos, con
tendencia al redondeamiento y con fuertes efectos cataclásticos, y (b)
'Como individuos menores, asociados a núcleos lenticulares en forma de
cristales con formas poliédricas en mosaico, o formando parte de colas
adosadas a los individuos mayores de tipo (u).

El feldespato potásico se encuentra como mineral félsico muy es·
'Caso dentro de las preparaciones. Se halla como cristales anedra les
asociados a cuarzo de mosaico. Las micas, predominantemente sericita
y biotita muy desferrizada, se presenta en escamillas cortas asociadas
formando haces adaptados a los granos relictos y formando colas ado·
sadas a los granos mayores. El resto de la mica se halla como material
disperso con orientación preferencial en la masa de cuarzo' que forma
la matrix de la roca.



Cual'Zo ...... 35,3 43,9 25,0 2~,7 57,4 38,0 34,5 25,7 72,5
Feld"8pato K. 41,~ 39,8 42,0 42,8 17,2 40,0 26,3 54,5 0,6
Plagioclasa .. 20, ;J 14,7 26,5 20,4 21,5 11 ,0 29 8 7,0
Micas ....... 2,1 0,7 5,0 2,6 3,3 10,0 9,1 12,7 26,5
Accesurios ... 0,4 0,6 1,5 0,5 0,4 1,0 0,3 0,1 0,1
Flnorita ..... X X X X X
Epidoto ...... X X X X X X
Opacos ...... X X X X X X

Se illdicau cou X los min.erales accesorios prcseJltes.
El porceutaje de las ll1uestl'aS C. 12'y C. 13' es estimativo.

Sem¿esquistos. Al igual que en la roca anterior, se observa una orien.
tación definida de los elementos micáceos. La composición minaroló·
gica es uniforme, observándose cuarzo en las formas antedichas. Los
cristales relictos de cuarzo miden como término medio 680 micrones;
"e destaca otra medida intermedia con 300 micrones y finalmente el
resto que forma la pasta con una medida que oscila entre 6Ü' y 80 mi.
crones. Como minerales accesorios se observan epidoto y minerales
opacos con formas redondeadas.

Los asomos de rocas granudas en el pie occidental del Cerro San
Mario están constituidos por cinco cerrillos de escasa altura, que se
elevan suavemente hacia el NE, terminando al pie del citado cerro
en contacto con el conglomerado paleozoico del grupo de La Lola.
Se caracterizan petrográficamente por su heterogeneidad, vana·
ción de color y tamaño del grano. El primer cerrillo al SO se ca·
racteriza por presentar rocas granudas de grano grueso, a partir del
punto cuato del perfil se suceden una serie de fajas paralelas de rocas
de distinto grado de deformación mecánica (fig. la II). Presentan
variable contenido en material micáceo que acentúa en mayor o menor
grado la esquistosidad de las rocas aflorantes.

Tipos de rocas. Granitos pegmatíticos.granitos aplíticos.pórfidos gra·
níticos y rocas metamórficas (milonitas).

a) Los granitos pegmatíticos presentan textura granuda hipidio·
moda a granuda alotriomorfa. Sus componentes esenciales son: fe l·



despato potásico (microclil1o-microclino-micropertita), cuarzo, plagio-
clasa, micas y accesorios.

El feldespato potásico se halla como micropertita y microclino-mi·
cropertita en cristales anedrales. Las pertitas observadas son de tipo
vena y parche. Las plagioclasas se hallan en individuos bien desarro.
llados y de formas anedrales o subedrales. Se encuentran generalmente
fracturados y penetrados por venillas de micas. En algunos casos se
úbserva fragmentación y desplazamiento de los individuos con pene··
tración de laminillas de micas dispuestas perpendicularmente a las
fracturas. La composición en algunos cristales es An1?, 2V-, :880 Ley
de macla Albita-Ala. Se identifica como: Oligoclasa.

El cuarzo se encuentra como félsico muy abundante con formas an-
edrales y de gran desarrollo englobando restos de feldespatos. Forma
también venas que atraviesan micropertitas y se interconectan con los
individuos mayores. Las micas se hallan en núcleos aislados en forma
de láminas con fuerte pleocrísmo, aunque es dable observar distintas
laminillas con pleocroísmo muy débil. Se destacan además bordes de
reacción en feldespatos y rellenos de fracturas,

b) Granitos aplíticos .. Su textura es granuda alotriomorfa. Sola-
mente se distinguen plagioclasas con algunas formas subedrales. La
composición es en estas muestras: feldespato potásico, cuarzo y pla-
gioclasa, en escasa proporción se observan micas.

El feldespato potásico se halla en individuos alterados. la microper-
tita es el tipo más frecuente. La plagioclasa se halla en cristales sub··
edrales muy sericitizados y como restos de cristales en folias de micas.
La composición en algunos individuos es An6 (Albita). La mica, pre-
ferentemente sericita, y en menor proporción biotita, se halla reem·
plazando los feldespatos, en forma de escamillas finas dispuestas al
azar o en núcleos estirados. En otras muestras como SM 13, se obser-.
van restos de micas en folias asociadas a epidoto y plagioclasas.

e) Pórfidos graníticos. Presentan típica textura porfírica con feno-
cristales de cuarzo y feldespato. Feldespato potásico se observa en
mayor proporción en SM.6, de tipo microclino y micropertita. Cuar.
zo se presenta en individuos subedrales con inclusiones de pasta en
en forma de islas e inclusiones fluidas alineadas (figs. 2 y 9) . La pas-
ta de la roca es microgranuda, compuesta por cuarzo y feld. K, en
otras rocas la pasta es heterogénea con intercrecimientos micropeg-
matíticos. Finalmente como una variación textural de pasta se distin-
gue pasta granofírica con abundante feldespato K, con escasos feno-



"~ristales de cuarzo y feldespatos. La plagioclasa, identificada como
AnIO: Albita.OligoclasaA se encuentra en forma aislada rodeada por
micas. En otros cortes se observan fenocristales (SM.5') no fractura-
¿os, cuya composición es An8 (Albita). Como minerales accesorios
-se distinguen: epidoto en gránulos irregulares y opacos, especialmente
magnetita.

d) Rocas metamórficas. Milonitas. Presentan esquistosidad notable,
la textura de la roca es blastoporfírica en la mayoría de las muestras.
Las características comunes a este grupo se basan en la presencia de
núcleos relictos de feldespatos y cuarzo en una pasta más o menos
homogénea 'compuesta por cuarzo, feldespatos y micas en cantidades
variables y dispuestas en haces curvados y limitando lentes de mate-
nal relicto. El feldespato potásico se halla en individuos anedrales,
bien desarrollados y alterados en material caolítico. Presentan asocia·
-ciones micro y criptopertíticas, en algunos cristales se obs,ervan inter-
~recimientos de cuarzo 'en los bordes. El cuarzo se halla en granos bien
desarrollados en algunas muestras SM. A/Il. En la mayoría de las
muestras adoptan formas con tendencia al redondeamiento y es dable
·observar además engolfamientos e islas con material de la pasta. Las
micas de tipo sericita son muy abundantes, éstas se disponen forman·
,do haces curvados limitando lentes estiradas de material relicto y pas-
ta. En unas pocas rocas se observan laminillas de biotita en núcleos
,dispersos. Como minerales accesorios se destacan: apatita, zircón y
"()pacos. Epidoto, se halla en la mayoría de las muestras. Ortita se
,encontró en una sola muestra SM. 16.

Petrográficamente se caracterizan estos afloramientos por encono
trarse en fajas gruesasd'e color, tamaño de grano y estructura variables.
'En el frente de cantera orientado SW·NE es posible distinguir entre
los puntos 36' y 36, una faja de milonita de aproximadamente 60 cm
de espesor con buzamiento aproximado al W de 74°. Desde los puntos
32 al 34 se observa otra con menor grado de deformación, para co-
menzar en el 42 con otra de aproximadamente 30 metros con distinto
grado de milonitización. Entre los puntos 39 y 36' Y hasta el extremo
'NE, se observa cierta hOlliogeneidlld estructural con variaciones en
1amaño de grano y fajas de mayor deformación intercaladas (fig. la; IV).

Tipos de rocas. Granitos pegmatítico, granitos granofíricos, rocas
:rnetamórficas (filoni tas) .



a) Granitos pegmatíticos. El feldespato potásico se halla en propor-
ClOn variable en las muestras estdiadas, se presenta como microper.
tita o microclino.micropertita en cristales bien desarrollados. Se dis-
tinguen en la mayoría de los casos venas de cuarzo atravesando los
cristales e interconectados con cristales mayores. El cuarzo se dispone
en grandes áreas con típica extinción ondulada; asimismo se destaca
otro tipo formando mosaico y de extinción normal. Las plagioclasas.
se hallan co~ variables cantidades de fluorita dispersa en las mismas;
el índice de refracción medio es muy cercano al bálsamo, a grano sud.
to se determinó B: 1,535. La medida de ángulos de extinción permi-
tieron identificadas como An16 y su 2V x: entre 92·88° (Oligoclasa).
Los mafilos, representados por biotita se hallan en forma de la mini.
Has con pleocroísmo variable (x: amarillento; z: verde oscuro);
(x : incol0'ro; z : verdoso amarillento).

De acuerdo a la composición mineralógica las muestras de este tip()
se iden tifican como: granitos calcoalcahnos y adamelitas.

b) Granitos granofíricos. Caracteriza a este grupo la presencia de
feldespato potásico K con abundantes intercrecimientos de cuarzo
irregular, dando en ciertos casos una típica textura gráfica (34). Fol"
man asociaciones micropegmatíticas variadas con formas bacilares y
de tiro cuña o burbujas. Las micropertíticas corresponden al tipo
vena y parche. Las plagioclasas se hallan en cristales subedrales en
forma aislada o como inclusiones en feldesp. K. La medida de ángu-
los de extinción permite identificadas como An14; 2V x : 92°·94°
(Oligoclasas) . El cuarzo se halla en proporción variable dentro de las
preparaciones, asociado a feldespato en la forma ya descripta, en fol"
ma aislada o formando mosaico. Como mafilo único se distingue bio-
tita con variado pleocroísmo. Dentro ,del grupo de accesorios se hallan:
ffuorita, zircón y granos opacos.

De acuerdo a su composición mineralógica se pueden clasificar co-
mo granitos calcoalcalinos y adamelitas.

e) Granitos aplíticos. Presentan textura granuda alotriomorfa a
hipidiomorfa. El contenido de feldesp. K es variable (fig. 15). Se
incluyen en este grupo las inclusiones oscuras del .29 cerrillo al sur
de la cantera principal (muestra n9 50), la cual se CaI"acteriza por ser
en ciertos sectores de tipo aplítica. Las plagioclasas de tipo An5 se
identifican como Albita. Fenómenos de reemplazo se observan en la
muestra 50 donde las fracturas se hallan rellenadas por material mI-
cáceo. En otros cristales se observa reemplazo de plagiodasas por



cuarzo dej ando relictos en froma de islas como se ilustra en la figu-
ra 3. Los mafitos son escasos dentro de las rocas. Están representados
por una biotita desferrizada de bajo pleocroísmo y escaso desarrollo.
Se observan inclusiones de ortita y regulares cantidades de fluorita.
Apatita de zircón se destacan en granos prismáticos y escasos gránu-
los de opacos.

d) Rocas metamÓrficas. Filonitas. Presentan caracteres comunes a
los ya descriptos en lo perfiles anteriores, destacándose las variacio-
nes mineralógicas que se observan en la figura 14.

En su mayor parte está caracterizado por productos dinamometa-
mórficos derivados de rocas ígneas. Se han distinguido cua tro zonas
uiferenciables litológicamente. En el extremo SW nos hallamos en
presencia de una serie de rocas esquistosas de colores grises a verdo-
sas, formando fallas paralelas y de rumbo definido. Entre los puntos
18 y 17 del perfil la observación se ve oscurecida por derrumbe y
cubierta de suelo, pues sólo en trechos cortos es posible diferenciar
las rocas y establecer sus contactos. Hacia el punto 17 nos hallamos
con rocas menos esquistosas y de caracteres porfiroides (n9 28) b). La
sucesión se cOJUpleta luego con rocas esquitosas verdes que se interrum-
pen en el' punto 15 con relleno' mo.clerno, para aflorar nuevamente
en el 14 en forma de roca granudas deformadas con esquistosidad po-
co notable y numerosos planos de "corte"~ Hacia el NE tenemos lue-
go rocas miloníticas con fenoclastos de cuarzo y feldespa to visibles'
a imple vista o lupa. La variación que se observa entre los puntos 5
a 10, es sobre la base de color y el mayor o menor grado de concen-
llación de fenoclastos, para concluir luego en el punto 13 con rocas
fuertemente esquistosas (9 y 20), de colores verdosos a grisáceos en
contacto con el grupo de La Lola, integrado por conglomerados y are-
niscas conglomerádicas (fig. la III) .

Tipos de rocas. Milonitas, granitos pegmatíticos cataclásticos, blas-
tomilonitas y filonitas.

a) Milonitas. Presentan esquistosidad marcada, obsel'vándose una
orientación dominante de los elementos laminares de la roca, los cua-
les se hallan además flexura dos formando haces adaptados a los con·
tornos de los minerales mayores. Cuarzo y plagioclasas se destacan co-
mo minerales relictos, a los cuales se hallan asociados a manera de



colas laminillas de micas y cuarzo de mortero. Ciertos cristales de
plagioclasa presentan formas subedrales, generalmente con sus ejes
mayores inelinados a la esquistosidad. El tamaño de los porfiroclas.
tos es en general algo mayor de 250 micrones, mientras que los como
ponentes de la pasta de unos 40 a 45 micrones. Como variación mine-
Talógica dentro de este grupo se incluye la muestra n9 28, compuesta
csencialmen te por epidoto común, plagioclasa y cloritas. El primero

Fotografía 1. - Vl8ta de los afloramientos del sector del Cerro Pan de Azúcar-Cerro
del Corral. 1, Cerro Pan dc Azúcar; 2, l,as Lornitas : 3, Cerro del Corral. Fotogra-
fía iornada hacia el S. E .

.se halla comú masas irregulares formando lentes estiradas junto a
clorita o en cristales de hábito prismático sin observar orientación
preferida. El epidoto se ha identificado como: pistacita z:c: 25° ;
x : verdoso pálido, z : verde amarillento.

Las cloritas se hallan asociadas aepidoto y plagioclasa en forma
de laminillas agrupadas en haces, de marcado pleocroísmo y birre-
fringencia anómala. Sus características ópticas permiten identificar.
las como del grupo de la delessita.

En el punto 28 del perfil y fuera de éste, en una lomada aislada
.situada al N del molino del puesto Meyer, se han obtenido dos mues-



tras, 28 Y 9, que presentaban características distintas comparadas con
el resto de las asociaciones petrográficas. La primera está represen·
tada por una roca porfírica de color verde-azulada, con grandes feno-
eristales de feldespatos distribuidos en una pasta afanítica. Los cris-
tales mayores alcanzan hasta 4 cm de largo, se observan además nú·
cleos circulares rellenados con calcita, cuarzo y cloritas.

La roca estudiada presenta textura porfírica marcada, con feno·
cristales de plagioclasa con alteración caolínica avanzada y abundan-
tes inclusiones granulares y pulverulentas que les confieren el carácter
de "sucias", el tamaño de los cristales es variable (20 mm o mayores).
La pasta de la roca es de tipo intergranular compuesta por tablillas
de plagioclasa sin orientación definida y gránulos de epidoto y clorita
en laminillas fina5. La plagioclasa ha sido identificada como Albita
An5, la clorita como Diabantita (nb: 1,62). E;l epidoto se presenta
como relleno de cavidades y como gránulos en la pasta, el mismo fue
determinado como Pista cita, 2Vx : 84,°, (17 % molécula de hierro)
La roca analizada se ha clasificado como intrusiva de tipo diabásica,
alterada por fenómenos de reemplazo metasomático.

La muestra n9 9, se caracteriza por poseer una asociación mineraló·
:gica caracterizada por: piroxeno mono clínico Ferrosalita, dentro del
grupo del diópsido con 70 'fo en la molécula de Ca' Fe, 2Vx : 60° y
.z:c : 45°. Granate, formando masas isotropas irregulares o' con zo·
nalidad marcada en sectores se ha identificado como granate cálcico.
Vesubianita se distingue como cristales de gran desarrollo y ubicados
-a manera de núcleos o nidos distribuidos heterogéneamente en la roca.

Las dos muestras descriptas son incluidas en trabajos en prepara·
<ciónque el autor desarrolla en la zona del C9 Pan de Azúcar.

b) Granitos pegmatíticos cartaclásticos o ca'talCllasita'sde granito" Po-
seen textura granuda y estructura cataclástica. marcada, la progresión
cae mayor a menor grado de deformación es en el sentido 24-11·12.
Los componentes esenciales de la roca pueden ser reconocidos fácil.
mente ya que conservan en casi su totalidad sus características pri.
mitivas.

Componentes de las rocas: Cuarzo, feldespato potásico, plagioc1asa,
biotita, muscovita, sericita y c1orita. Apatita, opacos, zircón, ortita,
epidoto y calcita.

El cuarzo se presenta como mineral abundante dentro de las pre·
lJaraciones bajo las formas ya enunciadas en el cá'pítulo anterior. El
.ieldespato potásico se halla como microperpita y como microc1ino·



micropertita. Se encuentra en grandes individuos, en a'lgunos casos.
alterados o en granos límpidos. Las pertitas observadas son de tipo
parche y venas, éstas se encuentran como lenguas o cuñas ensancha.
das en el origen y penetran hacia el centro del cristal; en otros casos
sólo 'quedan restringidas al borde del cristal.

La plagioclasa se halla en menor proporción en las muestras y su
reconocimiento se torna difícil dado que la alteración sericítica en·
mascara totalmente el' mineral, quedando como consecuencia alguno'
remanantes en formas de iolas flotando en una masa de sericita. Este
mineral ha sido identificado como Oligoclasa ácida.

Las micas están representadas por una biotita de bajo pleoclooísmo"
muscovita en individuos flexionados asociada a biotita y secicita. Esta
última es la más abundante en las muestras. La disposición de las.
micas en las rocas es en forma de lentes estiradas y en haces curvados~
adaptados a las irregularidades de los granos y con tendencia a colo.
carse perpendiculares a la dirección de máxima compresión. Calcita
se observa en una de las muestras (n9 11), asociada a venas de cuar.
zo, en forma de cristales anedrales.

,e) Blastomilonitas )' milonitas cle "ojos". Esta zona de milonita
comprende una faja de aproximadamente 200 m, donde las caracterís-
ticas de los afloramientos responden a variaciones de color y conteni.
,do en fenoblastos y/o fenoclastos. Fotografía 2.

Todas 'las muestras presentan texturas porfíricas marcadas, distin.
guiéndose entre blastoporfíricas para aquellas donde se observan mi.
nerales relictos mayores y porfiroblástica donde se observa crecimien-
to de cristales. Los fenoblastos son generalmente de feldespato potá~
slco o cuarzo implantados en una pasta cuarzo·feldespática con esca·
millas isoorientadas. El cuarzo se presenta como individuos con for-
mas redondeadas, con engolfamientos e, islas de pasta, o con formas
subedrales. Se observan colas de roa terial micáceo y cuarzo adosadas
a los granos mayores. El tamaño de los fenoblastos es como término
medio 1,4 mm para los' mayores y 630 micrones para los menores de
cuarzo. Los de feidespato (fig. 11) poseen entre 1.800 y 700' o entre
750 y 570 micrones; son en todos los casos de tipo micropertita, coI}
alteración caolínica e impregnación secundaria de óxidos de hierro.
Las plagioclasas se observan en menor pTOporción frente a los citados
anteriormente, se hallan en individuos separados por fracturas relle-
nadas por cuarzo y mica orientada en laminillas cortas según la es-
°quisttosidad. Se observan colas adosadas a los cristales como en lo's



fenoclastos anteriores. La pasta de la roca se compone de' feldespato
potásico y cuarzo, acompañados por regulares cantidades de micas en
escamillas finas. La textura es xenoblástic-a, notándose un aumento grao
dual de los elementos de la pasta en las "colas" adaptados a los granos
mayores.

Fotografía 2. - Afiol'amiellto ,le miJonitas y blastomilollitas en CelTo del Corml.
N6tese 1" esquistosi<lad'que inclina 11,."ci,' el ~\V y vario; sist,ellms'(je di,wlas:LS
que .separau la l'oe'" en ]Jrismas alargados <le buse r6mlJica.
- . -. ,f: - >

d) Fil~'titas. Presentan i ysquistosidad muy .warcada. ,Se . o"bserv~n
,gruesas folias de n1áteri"al clqrítico.se~icítj.c,o. o len.tys de ma terial c~a~'.
. zoso rodead.os po:' .,folias del mismo material. Como I¡lineral relicto
,mayor (porfir,!clastos) se destaca cu,arZQ, con .fenómeno. d:e acción' ea·
..ta~lástica- ~'F'Jl-ad~'por la forma<;ión de láminas de deformación, frac-



turas y microbreciación. En otros sectores de las secciones se destaca
cuarzo de tipo (b) mosaico de granos, ya descripto anteriormente.
Sericita es el principal constituyente de la roca y forma algo más del
70 % junto a clorita, esta última con caracteres de pleocroísmo y dc
co,lores verdosos que permitirían incluida dentro del grupo de la
Delessita. Sericita se dispone en individuos cortos formando haces
ya sea asociados a cloritl:\ o cuarzo dentro de las lentes relictos.

Fotografía 3., -, Afloramiento, defilonitas. en el eontacto de las ¡'ocas ígneas deformadas
con 1'" seri.·, sed.mentaria (Grupo de LI1 Lola), en el Cerro del Corral. Buzamiento
de ¡,. esquistosidad: bacia el 8"V,

B. ROCAS PORFÍRICAS. AFLORAMIENTOS INDEPENDIENTES DE GRANOFIROS

y PÓRFIDOS NO ASOCIADOS A ROCAS GRANÍTICAS.

El otro grupo de rocas ígneas que afloran en el sector occidental de
las Sierras Australes de la Prov. de Buenos Aires, están representado
por pótfidos felsíticos, Harrington (19'47), en, dos grupos de aflora-
mientos, ambos situados al norte del arroyo La Mascota, entre la Es-
tancia La Montañita al norte, el puesto de J. Alvarez y Artola al S-SW
y limitados al NE por la serie sedimentaria paleozoica. El otro gru-
po de afloramientos, aislados en sedimentos relativamente modernos,
se denomina La Hermita.



Como características generales se destacan texturas porfíricas con
escasos fenocristales de cuarzo y feldespatos implantados en una pasta
afanítica rojiza, en partes amarillenta incluyendo tonalidades violá·
ceas. En otros sectores, como en La Hennita (n9 6) se ha distingrtido
una roca de tipo brechosa formada por trozos angulosos de pórfidos
de colores claros en una matrix oscura con distintas concentraciones
de óxidos de hierro. Las venas de cuarzo hidrotermal son comunes
en el área y se pl'esentan ya sea cortando la esquistosidad general de
la zona o bien concordantes con la misma.

Se realizó un perfil escala 1 : 10.0(}(\ (fig. 1, V) atl'avesando los
afloramientos con l'umbo NE-SW, efectuándose un muestreo sistemá·
tico del mismo; se han distinguido aEÍ petrográficamente tres tipos
de rocas: a) Granófil'os; b) Pódidos; e) Filonitas.

a) Se caractel'izan por abundante intrecrecimientos esferulíticos
de feldespa to potásico y cuarzo, como así también fibl'illas esqueléti-
cas de óxidos de hierro. Se observan en otros casos una marcada
disposición de bandas de distinto tamaño de grano, vinculado a estruc-
turas fluidales observadas en el campo. Hay micl'Ofenocl'istales de
cuarzo de fOl'mas irregulares.

b) Se obsel'van fenocris tales de feldespa to po tási co y cuarzo de
forma euedrales hasta subedrales en una pe.5ta felsítica compuesta
esencialmente por feldespato potásico y cuarzo con óxidos de hieno
en variables proporciones formando manchas irregulares o cristales
esqueléticos.

Fenocristales. Son de feldespa to po tásico y cual'Zo. El primero es
microperti ta, en individuos euedrales y mbedl'ales. Las pertitas ob-
servadas son de tipo pal'che y vena, más comúnmente el primero. Son
frecuentes además los fenocristales con asociaciones micropegmatíti.
cas, anedrales a subedrales que tienen engolfamientos de la pasta. En
otros casos se observa marcada intel'conexión con venas de cuarzo
que atraviesan la pl'eparación, notándose continuidad óptica con cris-
tales de la pasta (fig. 9).

Las micas son muy escasos en las secciones, se hallan generalmente
en forma de laminillas finas dispersas en la pasta, en manchas irre-
gulares y formando bordes de reacción con cl'istales de fddespato po-
tásico.

e) Filonitas. Pl'esentan textUl'a francamente esquistosa, con núcleos
y bandas de material micáceo alternando con bandes de feldesp'ato po·



taSlCo y cuarzo con regulares cantidades de mIca en forma de lentes
estiradas. Se observa en toldos los casos isoorientación de las micas en
forma de haces paralelos a subparalelos, fenoclastos de cuarzo con foro
mas redondeadas a subedrales; se notan además colas adosadas de los
citados fenoblastos, integradas principalmente por cuarzo y micas.
Cuarzo de mosaico del tipo b) ya citado anteriormente. se observa re·
llenando intel'sticios o zonas ¡de alivio de presión. La disposición lenti.
cular de los individuos relictos es otro carácter común a este tipo de
rocas.

Las investigaciones más recientes sobre procesos de granitización,' han
permitido a varios autores exponer interesantes observaciones que per-
miten explicar la génesis de determinados cuerpos de rocas granudas,
que han sido consideradas por otros geólogos o quizá la mayoría, como
de origen magmático. Dichos procesos se basan en la transformación
de rocas preexistentes sin abandonar el estado sólido por medio de di-
fusión de iones y el reordenamiento de los mismos en el retículo cris·
talino. Perrin y Roubault (1949, (1954), principales investigadores
dentro de este campo de la petrología moderna han podido demos-
trar los fenómenose de metasomatismo con val'ios ejemplos de reem-
plazos de granitos de los Pirineos y en Argelia. Para dichos autores,

Fig. 2. - Pórfillo granítico (P. 5), Pedil .J. A l,-n,rez. En punteado se ha representado la
pasta lnicrocl'istalina cuarzo-feldespática. En lJlancG : cua.l'ZO.

Fig. 3. -- Aplitn,. (50). Perfii Cantera Agnas Blancas. En blrtnco se ]"1 representado el
cuarzo. En rayado individnos de plagiocln,sa en forma de relictos de ignal orientaci6n
6pticlt.

Fig. 4. - Gr,mito pegmlttítico. (C. 7). Perfil. Co Colol'ltdo. En punteltdo se dest>1ea feldes-
pato potásieo, penetl'ltdo por vem.s y pedÍlncn10s de Cl1>1rZO(en blanco).

Fig. 5. - Aplita (50). Cantera Aguas BlAnclts. En rayado se destaca plagioc1asa forma.n-
do un cl'istal parcialmente re"bsorbido por cuarzo (en blanco). En rayado fino, debajo
del cristal se obserl'lt biotita.

Fig. 6. - Grflnito pegmatítico. (C. 6). Co Colorado. Vena de cuarzo en forma de cuih1
reemplazando feldespato potásico (en pnnteado). N6tase además pertitas alineadas e1l
forma subverticaL dent.ro <1el felilespato y en la vena cuarzosa.

Fig. 7. - Aplit'l. (30). Aguas Blancas. En rayado se obserl'an cristales de plagioelasa,
uno de ellos presenta inclusioues de feldespato potásico en forma de islas il'l"egnlares
(en puntea<1o). En rayado fino se presenta biotita.





la llamada corrOSlOn en tre cristales que involucra la formación de
inclusiones peclunculares o islas cle material reemplazado, permiten re-
construir el mineral primitivo en base a su orientación y textura. Así
también, se citan los fenómenos de doble inclusión e inclusión recí-
proca observada dentro y fuera de los cuerpos intrusivos y 'que cons-
tituyen evidencias del mencionado proceso.

En las rocas estudiadas en este trabajo se han podido distinguir los
siguien tes fenómenos:

1) ReemplazO' de plagioclasa por cuarzo. Se halla ejemplificado en
la muestra n'? 50 (Aguas Blancas), donde se observan restos irregula-
res de plagioclasa en una masa de cuarzo (fig. 3) ; las maclas de la
plagioclasa se hallan alineadas en los distintos individuos y en conti.
nuidad óptica. Similar fenómeno de reemplazo se nota en la figura 5
(muestra n'? 50) donde el cuarzo ha penetrado formando una entalla-
dura irregular.

2) Reemplazo de feildespato potásico por cuarzo. Se observan en
la mayoría de las muestras. En la figura 4 (muestra C. 7 . C9 Colora-
do), se destaca un pedúnculo de cuarzo penetrando feldespato e islas
de feldespato potásico en una de las venillas. En otros casos el cuarzo
penetra feldespa to potásico en forma de venas irregulares, como en
figura 6, dentro de esas venas se observan relictos de plagioclasa per-
tenecientes a los intercrecimientos pertíticos.

Fig. 8. - Aplita. (50). Aguas Blancas. Cristal de plagioclasa (en ra,rado grueso) fractu-
rado.y penetrauo por biotita (raJ'ado fino), En blanco se uistingue por cnarzo.

Fig. 9. - PÓl'fiuo granítico, (P. 5). Perfil J. Alvarez. Fellocristal de cuarzO asociado a
vellas cnarzosas (cn blanco) en una pasta cuarzo feldesp,j,tica.

Fig. 10. - Pórfido grauítico. (SM. 6). Perfjl Las Lomitas-Ceno S>tn lIIario. l,'enocristal,]e
cuarzO ameboidal implant>tdo en uua pasta felsítica (en punteado).

Fig. 11. - «Augen. milonita. (17). Perfil Co Pan de Azúcar-Del Conal. Porfiroblasto ,le
feldcspato potásico en pnnte:~do denso, con fenómcnos de rotación post-cristalina cn
una llllLtl'izmicrocristalina (punteado). Nótense las cojas dc cuarzo y micas en los cx-
tremos d"l cristal.

Fig. 12. - Gmnito pegmatítico. (68). Perfil Ccrro Colorado. Cristal de plagioclasa con
fenómenos de reemplazo por feldeslmto potCLSico(en punteado) en ls parte inferior.
En la l.nLrtesuperior del cristal se destacan micas

Fig. 13. - Grau6fll'0. (~4). Aguas Blancas. Fcluesp"to pot{LSico (en punteado¡ con incl,,-
siones irregulares (ba,cila.res y vCl'mitOl'Bles) de cuarzo. En rayado se observa.n micas~





3) lntercrecimientos micropegmatíticos. El c ¡arzo intercrecido se
·dispone en forma irregular dentro del feldespalo potásico, los cris-
tales de cuarzo poseen igual orientación óptica por sectores y se
vinculan casi sm excepción a granos mayores situados en los bordes,
como en fig. 12.

4) Reemplazo de feldespato potásico por plagioclllsa. Se observa
en menor grado dentro de las muestras estudiadas, los casos más tí-
picos están esquematizados en fig. 7.

5) Reemplazos de plagioclasa por lmcas. Se observa en general
un fenómeno de fracturación intensa de las plaglioclasas, acompa-
ñado por penetración y reemplazo por micas, fig. 8. En otros sec-
tores de la muestra y en otras rocas con fenómenos similares se des-
tacan anillos o bordes de reacción.

6) Reemplazo de plagioclasa por felde'spato potaHco. Se halla
ejemplificado en la muestra (68 - C9 ColOl'ado), fig. 12, donde puede
observarse un cristal de plagioclasa parcialmente reemplazado por
feldespato potásico. Dentro de este sector del cristal se nota aún la
disposición pertítica de los elementos relictos.

b) Derivados dinamometamórficos. Dentro de este grupo se dis-
tinguen rocas cataclásticos con distinto grado de deformación mecá-
nica. En los primeros miembros de la serie, denominados granitos
·cataclásticos, los minerales componentes de la roca conservan en gran
parte su identidad dest~cándose fenómenos de microbreciación, frac-
turación y ordenamiento incipiente de minerales hojosos, estos últi·
mos se localizan a lo largo de planos de debilidad tectónicos o planos
de corte. Los fenómenos de deformación de minerales están eviden-
-ciados por la formación de láminas de Bohem en cuarzo y maclas de
microlino en tablero de ajedrez. Según observaciones de Marmo y
Permingeat (1957), en el granito de Azegour, el microclino presentaba
fenómenos de transformaciÓI'. parcial de ortosa a microlino conclu-
yendo que el microlino se forma: a) Por reacomodación del retículo
-cristalino de la ortosa preexistente. b) Directamente por cristaliza-
eión directa muy lenta del feldespato potásico a una temperatura
conveniente. Para el segundo caso se afirma que si un granito se
introduce a una temperatura de 400 ó 500°C se pueden dar dos casos
extremos: o bien la intrusión es muy rápida con descenso de tempe-
l'atura más acelerado y se produce ortosa, o de lo contrario, el des-
-censo es muy lento y se forma microlino, ya que la acumulación de



materia es también lenta para establecer las condiciones necesarias
correspondientes a un mínimo de energía para su disposición perfecta
de su retículo cristalino. Para las rocas estudiadas es factible aceptar
el caso a), es decir, que la heterogeneidad del feldespato potásico
estaría ligado al proceso de reacomodación del retículo cristalino
favorecido por presiones dirigidas.

Como productos de fuerte deformación ca taclástica se observan
'milonitas. En su mayor parte son rocas de grano fino con variable
contenido en minerales relictos. En otros casos es dable destacar
fenómenos de crecimiento post.tectónico evidenciado por porfiroblas.
tos de feldespato potásico o cuarzo en forma de individuos subedrales
'Con ciertos fenómenos de rotación según la posición del eje mayor
del cristal con respecto a la esquistosidad general de la roca fig. n.
Se observan además fenómenos de crecimiento de minerales en las
denominadas "colas" adosadas a los granos mayores y formación de
venas y mosaico de granos de cuarzo. El origen de ciertos feldespatos
con evidencias de fracturación y sericitización, como el resto de los
minerales que presentan mayor desarrollo e iguales características,
debe ser interpretado como herencia de la roca originaria. Como
productos de deformación extrema se destacan las filonitas. En las
locas estudiadas el fenómeno de deformación trae como consecuencia
un aumento considel'able en el contenido en minerales micáceos, dis·
minución del tamaño del grano y una marcada esquistosidad. Se
observan además algunos granos relictos de formas redondeadas, ge·
neralmente de cuarzo, y lentes estiradas con minerales félsicos y
productos de recristalización cuarzo·micáceos. Según los gráficos ob·
tenidos en base a porcentajes de minerales medidos y estimados, se
verifica en todos los casos una disminución en el contenido de feldes·
pato potásico hasta su desaparición, cuando la mica se halla en can·
tidades considerables. La formación de esta mica se explicaría por
formas distintas: 1) Puramente mecánica a expensas de un feldespato
potásico. 2) Fenómenos hidrotermales o autotermales que acompañan
la deformación, evidenciados por venas de cuarzo que atraviesan las
series sedimentaria e ígnea, y la frecuente formación de cuarzo de
Telleno o mosaico, post.tectónico.

En cuanto al origen de las escamillas de sericita en las sedimen·
litas del grupo de La Mascota, el mismo debería atribuirse a trans-
formaciones de minerales de arcilla (caolinita) según los dos pro·
cesos anotados anteriormente. Por otra parte, es posible distinguir
pequeñas lentes de arcilla o arcillita que en ciertos sectores han re·



sistido a la aCClOn dinamometamórfica, mientras que el resto de la
roca presenta escamillas distribuidas en el resto de la misma. No
pueden dejar de citarse la presencia de fajas verdosas y esquistosas
asociadas a rocas psamíticas generalmente acompañadas por venas
cuarzosas deformadas y concordantes con la estratificación de las rocas
de caja. El origen de estas rocas se atribuye a la composición pelítica
originaria, su incompetencia para transmitir esfue¡'zos mecánicos y su
condición de zona de debilidad por donde podrían penetrar solucio-
nes hidrotermales. Fenómenos similares se destacan en las Canteras
Aguas Blancas, donde se observan fajas delgadas de rocas verdoso-
grisáceas, fuertemente esquistosas y que separan bloques de. rocas
granudas, fig. la IV, estas últimas presentan escasas evidencias de alte-
ración mecánica. Las fajas citadas, representarían planos de diaclasas
:::eactivadas durante el levantamiento del cordón por la acción mecá-
nica, y que representarían planos de diaclasas reactivadas durante el
levantamiento de las sierras.

Variación mineralógica de las muestras a lo largo de los perfiles

La variación mineralógica de las muestras analizadas en los perfiles
Especialmente en lo referente a tres' minerales importantes: feldespato
potásico, cuarzo y micas, revela similitud en lo que a relación mica-
ieldespa to se refiere. En todos los casos se comprueba una caída del
porcentaje de potásico hasta casi O cuando nos encontramos en pre-
encia de rocas metamórficas tipo: filonitas y un aumen to concomi-

tante en micas y cuarzo. Asimismo cabe destacar la relación entre
tipo de rocas, ya que en la mayoría de los perfiles las fajas de rocas
granofíricas se hallan vinculadas a filonitas. Sin embargo este carácter
no se generaliza para el perfil Pan de Azúcar o Las Lomitas en los
cuales se verifican las variaciones citadas al comienzo en lo que res-
pecta a mineralogía, con la siguiente sucesión: cataclasitas, miloni tas
y filonitas o de lo contrario fajas alternadas pórfidos-cataclasitas, gra-
nito aplítico-fajas cataclásticas en el perfil de Las Lomitas. Tenemos
así dos' direcciones de deformación, aquellas que pl:eséntan rumbo
N 160-170° coincidentes con diaclasas halladas en las Canteras de
Aguas Blancas y aquellas que representan zonas de contacto entre rocas
"granitíticas" y sedimentitas, con rumbo N 335-310° Y que podrían
corresponder a' diaclasas de tipo "bedding joint". De acuerdo a las
E.structuras observadas y variaciones mineralógicas halladas se deducen
fenómenos de desplazamientos entre bloques siguiendo viejas líneas
de debilidad. por donde además se han producido intrusiones hidro-
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Fig. 14. - 1, diagrama <.levariación cn cl contcnido cn cual'ZO, fel<lespato potásico v mi·
cas, a 10 largu dcl perfil del Cerro Colorado; 2, <lir'gralJla de v:lrinciólI en el couteni-
do en cuarzo, feldespato pntásico y micas a lo largo del perfil Las Lomitas-Cerro
San Mal'io j 3, Diagru,lna de variación en el conteniuo en cuarzo, feldespato potásicH
y micas en el perfil Cantera Aguas Blancas, 4, idem, sobe mnestra con mayor conte-
.nido en material micáceo, en el mismo perfil.O . -



terma les cuarzosas. En otros casos se destaca que dichas venas cuar-
zosas se disponen en lentes estiradas y venillas irregulares y repreen-
tarían los restos de la sílice que no ha intervenido en la reacción
feldespato potásico-silice-agua, favorecida en alto grado por los esfuer.
zos deformantes.

•
•• •• ·0 • ••• •e~ •

Fig. IS. -- Diagrama, <le composición: cU::Hzo-K.feldespato-Na.Ca Fe1desl'f.ltu
• granitos pegmatíticos ; O gr,.uitos a\Jlíticos; O filollitas:

Los fenómenos J:tletasomáticos apuntados en la primer parte del
presente capítulo se' verifican en gran paite en lás muestras estudia-
das, que han sido denominadas con el término genérico,de pórfidos.
Estos fenómenos se refieren especialmente en lo que respecta a la.
formación de cristales amepoidales de cuarzo e intercrecimientos mi._. "". .' .' '..-'

cropegmatíticos. En esta parte se incluyen tallJ.bi~n aquellas rocas que
por sus caracteres petrográficos permitirían ser correlacionadas gené-.
ticamente. con. las primeras y que corresponden a los ,~floramientps
de La's Lomitas"al pie· del Ceno San Mario.

l' .' i: .,

Las pertitas observadas en las distintas muestras estudiadas son iden.
tificadas en su totalidad como de tipo vena y parche, según el criterio
de Alling (1938), existen además todas las variaciones y gradaciones.



entre ambas y pueden ser calificadas como: rectilíneas, sinuosas, etc.
para el tipo parche. Otro tipo de pertita, lllUnada "pluma", se dis.
tingue cuando las bandas o venas son paralelas y se juntan paI"cial.
mente dando el aspecto de plumas de ave. Las pertitas citadas son
en todos los casos típicas de origen metasomático y no mantienen el
grado de uniformidad y orientación como las pertitas de exolución que
también han sido definidas por el mismo autor. Según Quartino.
(1959), las pertitas de los granitos de Aysen.Chile, se originaron ini.
cialmente por un proceso de exsolusión siendo el reemplazo metaso·.
mático un factor recurrente que dio lugar a un tipo de pertitas con
elongaciones y bifurcaciones, como así también la formación de mano
chas o parches.

Robertson (1959), en un estudio del batolito de Boulder·Montana,
invoca un reemplazo de plagioclasa por faldespato potósico, el cual es
además pertítico. Las pertitas observadas, según este autor, son de
reemplazo metasomático y descarta al mismo tiempo toda evidencia.
de acciones deutáricas de un magma residual rico en soda.

La disposición de las pertitas estudiadas en las muestras permiten
postular una acción metasomática de feldespato potásico, el cual en su
acción de reemplazo deja como relictos los tipos mencionados ante·
rIOrmente. Sólo >queda como probable metasomatismo sódico el 'tipo de
pertita observado en granitos cataclásticos del Cerro Pan de Azúcar.

1) La composición de las distintas muestras analizadas, revelan gran-
similitud. Las variaciones de porcentajes de minerales están relacio·
,nadas a diferencias en el grado de reemplazo y metamorfismo,

2) Las pertitas observadas en la totalidad de los cortes obedecen
a un proceso de reemplazo de plagioclasa .por feldespato potásico.

3) Se destaca un aporte de cuarzo "hidrotermal" que ha contri·
huido a la formación de estructuras en mosaico y venas.

4) Los distintos tipos de texturas descritas como: granudas, grano·
fíricas, aplíticas, porfíricas, etc., están relacionadas a la posición de
las rocas en el cuerpo granitizado.

5) La formación de milonitas está vinculada a la deformación de
rocas originariamente graníticas y porfíricas.

6) La génesis de las rocas filoníticas responde a un fenómeno dc me·
tamorfismo dinámico. quizá combinado con un proceso hidrotermal,



por reactivaclOn de zonas de debilidad y corrimientos entre capas,
dependiendo íntimamente de la roca originaria.

7) Las características de los "pórfidos" de Las Lomitas permiten
·correlacionarlos con algunos pórfidos de los afloramientos de La
Mascota.

8) La zona del Cerro Pan de Azúcar, por sus características propias,
·debe ser considerada aparte como zona de gran deformación tectó·
llica e intrusiones de rocas porfiroides y pegmatíticas.

9) En lo que respecta al emplazamiento de las rocas ígneas, se
puede resumir las observaciones de distintos autores como Schiller
(1930), Rayces (1941), Harrington (1947), Calmels (1955) y los li-
neamientos generales dados para todo tipo de intrusión granítica que
ha sido tratada desde dos puntos de vista esenciales:

1. Como rocas de basamento, anteriores a la serie sedimentaria.
n. Como intrusión magmática, posterior a la serie sedimentaria.

Desde cualquier punto de vista, es factible suponer tres procesos
fundamentales compatibles con el estilo estructural de las sierras:

1) Plegamiento de la serie sedimentaria y del basamento cristalino.
2) El granito ocupa los núcleos de anticlinales y es posterior a la

serie sedimentaria .
.3) Plegamiento de tipo "decollement", con posterior ocupación de

los núcleos abiertos, por material magmático.

No existen evidencias en la zona para postular el tipo 3). Quedando
-en pie las dos primeras que son compatibles con el origen meLaso-
mático enunciado. Además el estudio petrográfico en sí no permite
aclarar definitivamente la edad de la intrusión y las evidencias geoló·
gicas no son conclusivas en ese sentido. De esta manera no deben
-descartarse ninguna de las posibilidades enunciadas hasta tan to no
&ecuente con datos sobre la edad absoluta de estas formaciones ígneas.

Con posterioridad a la realización del presente trabajo, el lector
'obtendrá mayor información petrográfica y geológica en los estudios
:realizados por: Suero, T. (1961), Cucchi (1966) y Kilmurray (1965),
((966) .



MAPA DE UBICACION DE LAS ZONAS ESTUDIADAS

(Base: Mapa geológico según Harrington, H. (1947), hojas 33 y 34 m)

Refe"encias: I. Cerro Colorado; J n, Cerro Pan de Aziícar-San Jlfario; IV, Canteras Aguas
Blancas; V. La M"seota.

1, Grupo de La Lola: 2, Grupo de ~Iascota; 3, Grupo de Trocadero; 4, Grupo de Hinojo
(Serie de CuruuHl,lal). (l'aleozoieo inf.): 5, Gl'l1pOde Bl'fw,nd; 6, Gru po de Kapostá; 7, Grupo de
Plo\"ideneia. (Serie lle Veutana). (Paleozoieo mellio) + GranitoR, V\'\" l'órfidos, (l'ree'"11hrieol).
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