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de impresione336pticas contribuyó a ahondar las revisiones y discutir

' los detalles observados, beneficio amistoso que le agradezco mucho.
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Dadala imposibilidad de visitar comosería necesario la

vasta región de procedencia de las rocas estudiadas, para compilar

una referencia directa de su repartición, condiciones de yacimiento

y relaciones geológicas, tomé en primer lugar comobase general de

consulta la breve información y explicación contenida en la sección

anfibolitas de las descripciones de las hojas geológicas "Saladillo"

(bibliog. nQ12) y "San Francisco" (bibliog. n9 14) que estractan las

nociones petrográficas de origen y naturaleza y consignan observacio

nes de campodebidas principalmente a las exploraciones del doctor

Pastore, quién en verdad, revisó el original y corrigió pruebas sólo

de 1a hoja Saladillo. Comoes comprensible, la consideración somera

y superficial de las rocas anfiboliticasa dispensable en dichas rese»

ñas generales, hacia que el profesor se considerase en deuda en lo re

ferente a ellas comocapitulo del estudio concreto y detallado empren

dido por él en la Sierra de San Luis, en el cual perseveró largos ar
/ ños con entusiasmo y prolifiidad. Es por ese motivo que, en 1a misma

disposición de continuar el trabajo útil, se propuso ocupar parte de

su tiempo dirigiendo mis observaciones microscópicas y deducciones pg

trográficas a fin de lograr informaciones realmente necesarias. Grap

cias a estos resultados, que en parte estimaba previsibles y propor

cionan ahora varias confirmaciones, y también novedades, se ha ganado



bastante en el conocimientode las anfibolitas y sus relaciones geo

lógicas, respecto de las cuales el autor de ambosrelevamientos geo

lógicos manifiesta que en los días un poco lejanos de la preparación

del texto explicativo de la hoja San Francisco, quedó por examinar un

'esbozo insuficiente de ese tema comotambién de las andesitas cuya rg

visión y ampliación estaba convenida con el colega relator, aunque al

fin, no hubolugar para efectuarla ... La¡desventaja de esa ocasión
perdida ha hecho que sea en este trabajo adicional de la geología de

San Luis:donde tengslexpresión los respectivos complementosy enmien

das. La presente compilación de las;apreciaciones geológicas y resul

tados de camporeferentes:a las anfibolitas tiene asi entera revisión

del profesor.

Las grandes unidades de rocas metamórficasque componenesen

cialmente el gran cuerpo emergente e interno de la Sierravde San Luis

son: las llamadas migggitgg;gnéigigas, por-su gran riqueza en mica,

con aSpecto escamosogrueso, y las migggitggghigtitiggg_ïings, cuyas

variacionesprincipales son los tipos sericiticos, filiticos y pizar

rrosos. Ambasunidades alternan lateralmente en amplias y muylargas

fajas;y muestranmarcadaesquistosidad, constante dirección norte-sur

y fuerte inclinación.a1 este. En el gran sistema de dichos esquistos

se intercalan con variable frecuencia pequeños cuerpos más o menos a»

largados de rocas metamórficasanfibólicas, es decir anfibolitas, a

menudorepetidos en veciñdad.lateral, o a lo largo.



A las nombradasrocas esquistosas viejas se asocian también
numerosasinterposiciones:igneas:básicas premetamórficas (noriticas,

gatbricas y aún más:básica39 cuyos cuerpos chicos en extenso sistema

de repartición paralela se destacan principalmente en la alta falda
oriental del cordón orográfico mayor; Son estas rocas las que después

de su dividida introducción en el gran conjunto esquistoso, con la

comúncompresión violenta y prolongada ;degradación metamórfica, sea
marginal, sea total, han originado gntgzggfiihglitaa,de diversancompo—

sición y aspecto. En la gran región que consideramos estas anfiboli

tas de origen igneo constituyen la inmensa mayoría de los esquistos

anfibólicos. Pero son muchoslos cuerpos intrusivos noriticos; gábbri

cos y tambiénperidotiticos que conservaron bastante visible sus pri

marias cualidades de plutonitas.básicas y merecen por lo tanto la co

rrespondiente calificación.

Por otra parte, se ve también con cierta frecuencia,sobre

todo en la sección sur'Choja Saladillo) que algunas de estas interca

laciones ígneas repartidas en delgadas fajas sufrieron una verdadera

dilusión y mezcla con el material de las micacitas finas semidisuel

tas, lo que dió lugar a un producto confuso, diversamente esquistoso

con alteración intensa y también manchasde impregnación sulfúrica;

ferruginosa y cuprifera. En tales ejemplos muynotables en los valles

de los arroyos al sur del Cerro Quijada, se reconoce más o menos cla

ramentela conservación de la estructura micacitica. Otra alteración



de algunas masas gábbricas en condiciones hidrotermales, que tampoco

es anfibolitica, originó un esquisto talcoso con impurezade clorita,
actinolita y pequeños cubos de-martita (Manantial de.La mesilla, Pan

Ld;,/
canta?.

Las anfibolitas de origen sedimentario (para-anfibolitaS)

insignificantes por su pequenézy rara dispersión en la Sierra de San

Luis, debido a condiciones materiales_de formación que luego señalaré,
son comolas orto-anfibolitas, resultado de la elaboración metamórfice

pero los estratos productores sufrieron la transformación conrenoVaciü
mineral completa, es decir acabada.

Todas las rocas metamórficas tuvieron su transformación con

temporáneamente,y según la apreciación del doctor Pastora ella co

rrespondería al ciclo Caledónico (Silúrico-Devónico); la mayoria de

sus colegas sivue sosteniendo que fué un proceso muchomás viejo (Gi
clo Hurónico). La disidencia espera afin indicios aceptables de solu

ción. En la coordinación geológica que hace el primero, concluida la

compresióny el metamorfismo en el orógeno central argentino, se pro
dujo el ascenso e invasión ámplia del grandioso material magmático

granítico, el cual con la riqueza en vapor de agua y notable fluidez

de sus altas penetracione53 se introdujo y repartió diversamente en

‘tre los esquistos, causando disoluciones de éllos y grandes volúmenes
'de meZCIas, lo que también_hicieron y en grado más admirable las ma

sas de su espumapegmatitica y aún aplitica, con derroche de solucio



nes fácilmente volátiles, energia quimica y temperaturas entre más

de 900 y menosde 600 grados. Las variadisimas formas de esta interve;

ción magmática,‘ya sea clara y directa o fina y dispersa, ha sido re
cientemente descripta e ilustrada en los textos de las hojas Saladi

llo y San Francisco y detallada después en los más notables ejemplos,

en el estudio de las micacitas;de la Sierra de San Luis por EmmaT.

de Pereira (bibliog. n9 15).

Pero si la solubilización llegó a grados extraordinarios en

las micacitas finas, en cambiolas penetraciones.más dificiles en las

anfibolitas son comunmenteinyecciones por fisuras.más o menos agrana

dadas, llevando el material magmático su microclino comomás visible

testimonio de la forzada introducción, favorecida con frecuencia por

desarreglos tectónicos. Es lo que hace ver la fotografía de Pastore

publicada en la 1ámina.V,2 (Hoja 23 g, San Francisco).

El proceso formadorde las ortoanfibolitas es objeto de a

tención especial más adelante durante el estudio detallado de la se

rie de ejemplos investigados microscópicamente, y respecto de su ori

gen igneo, las breves relaciones generales que ya he expuesto, tienen

en el mismosu particular averiguación.

En cuanto a la deducción de lo que fué el material origina

rio formadorde 1as:paraanfibolita35 es bien natural y posible-la ex
”plicación de que se tratase de estratificaciones menoresintercaladas

con frecuencia relativa entre los depósitos marinos generales¿ que en
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nuestro caso se transformaron en esquistos micaciticos; pero mientras
que éstos eran según los indicios, arcillosos (oligoclásicos) arenosos

finos y biotíticos, las pocas y pequeñasformaciones lenticulares del

gadas, debieron ser ademáscalcáreas, algo dolomíticas y limoníticas.

De tales moléculas habría tenido lugar a lo largo del metamorfismore
gional la nueva cristalización de tanta nornblenda, acompañadade pla

gioclasa sensiblemente calcosódicas y varios accesorios:concordantes

(titanita, epidoto, granate, magnetita, apetita, diópsido, calcita,
cuarzo, etc.). Se trata indudablemente del mismoproceso regenerador

que, donde partió de detritos cálcicos;muy concentrados debió formar

las calizas cristalinas que llamamospuras;y también las que tienen

inclusiones, manchas=oformaciones marginales;anfibolíticas, unas y

otras calizas con numerososminerales accesorios propios, sin contar

naturalmente otros minerales ulteriores, secundarios, debidosxa reac

ciones metasomáticas, del tiempo del metamorfismode contacto, ejer

cido por las emisiones graníticas y pegmatiticas, entre los qxealgunos
habrian repetido su cristalización. Pero de ese crecido y variado nú

mero de productos, los más agrupados y frecuentes son los silicatos

ferromagnésiCOs y cálcicos, que en ámplias asociaciones de color ver—

de constituyen muchasveces pasajes a anfibdlitas.

Es por ello que las paraanfibolítas;suelen ser compañeras

Vlaterales o frecuentes vecinas de laficalizas cristalinas. Estas rela
ciones de coexistencia y vinculación genética son una caracteristica 



de la Sierra de Córdobaque el doctor Pastore ha descripto e ilustra

do en la representación geológica de las Hojas 20 i "Córdoba" (bibliog

ng 9) y 19 i "Capilla del Monte" (bibliog. na 13). La lectura y compa

ración de ambasdescripciones:regionales con las otras dos de 1a=Sie

rra de San Luis es útil porquegentre todas, las analogias:constituyer

corroboraciones, y las diferencias facilitan 1a explicación de algu

nas correSpondientes particularidades. Así por ejemplo, la abundancia

de los cuerpos de caliza cristalina figurados en las dos hojas de Cór

dobay la frecuente.compañia de anfibolitas de indicios sedimentógenos

ayuda a sostener la convicción de que hp haya prácticamente paraanfi

-bolitas en la región de las dos hojas de la Sierra de San Luis, dado

que en ella la sedimentación extraordinariamente monótona, no tuvo

tampocodetritos calcáreos para formar calizas.

En el mapa de la Hoja.20 i, que comprende: gran parte de le
Sierra Chica de Córdoba, el doctor Pastore logró distinguir con rela

tiva seguridad las paga de las gntg_anfibolitas y usó para ellas dos

¡tonos del color verde; pero señaló en el texto algunos casos de seria

duda, por ejemplo, el de la faja cercana a Ia¡Ca1era (pág. 2?). En el

trabajo de la hoja de Capilla del Mbnte:desistió del empleode dos

colores, viéndosevendificultad por la ausencia de tipicas ortoanfibo
litasa Después, en los relevamientos de San.Luis debió mantener esta

conducta práctica y prudente, pero esta vez debido a la falta de pa

raanfibolitas significativas. Tal es asi_que en la selección de mues
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tras de las:dos hojas geológicas no encontré ninguna paraanfibolitax

microscópicamente definiblea '

Esto no quiere decir que la ausencia deba considerarse to

tal; ademásel recurso délanálisis cuantitativo y computaciónquímica

podria confirmar indicios ópticos escasos que se vean en alguna dudosa

excepción.

Consecuentementecon la filiación expresada, se vé que las

anfibolitas que se destacan en la Sierra de San Luis afloran preferen

temente, con, junto, o cerca de los cuerpos de plutonitas básicas que

asomansus puntas angostas entre las micacitas, en los cortes:profuny

dos del alto flanco de la montaña, situación que es principalmente no

table en el primero de los dos mapas geológicos publicados. La evolur

ción metamórfica muydesigual que afectó a los viejos y pequeños cuer

pos igneos, hace que en el mismoambiente de micacitas se hallen, noe
ritas, gabbros o peridotitas sólo aplastadas y poco transformadasb o

tras reducidas a núcleos bastante uralitizados a los que rodea una

gran envoltura verde, y en tercer grado las completas anfibolitaS.

Los núcleos de carácter noritico son los más comunes, dos o tres es
taban rotulados comogábbricos, pero alguno más de éstos se ha cono

cido ahora mediante expresa investigación; también surgió que alguna

anfibolita era originariamente una roca muyolivinica, o piroxénica,
comoen la descripción se verá.
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3 - El estudio microscópico.

De las anfibolitas se suele tratar brevementeen los estu

dios y descripciones geológicas y petrográficas; no tienen en general

condiciones de rocas principales; al simple exámenno parecen presen

tar mayores cambios que interesen la curiosidad; se piensa que se ve

rá poco en compensación de lo que se trabaja en hacer y en escudriñar

lenta y prolijamente las preparaciones microscópicas. En nuestro cap

so, el profesor me propuso este estudio precisamente por que faltaba

hacerlo, pero fundó la conveniencia del tema anticipando que no ten
dria toda la aridéz que aparenta. Resultó que dándose a la tarea de

investigar, la paciencia aumenta a medida que surge algo y retrocede

la opinión del poco interé5s El estudio de estas rocas que es un tanto

especial, ejercita la capacidad de apreciar el estado de los minera

les, su modode formación y de regresión y lo que ha quedado; además

definir los procesos sufridos, lo que es la roca y lo que antes fué.

Comoel ejercicio repetido enseña a ver y a deducir, he logrado reup

nir y relacionar un buen número de observaciones que son algo para el

conocimientode estas rocas, de modoque el trabajo tiene su relativa

utilidad, la ha tenido para mi preparación y también comoél lo dice

para la ejercitación del profesor.
En las descripciones se pueden seguir los pasos de los de

talles vistos y las ideas que el material me' ha llevado a exponer;



12

San ahora particularmente definidos y concretos los datos de composi

ciSn, origen, grados de modificación y naturaleza primaria de las an

fibolitas másrepresentativas de los dos tércios, centro y norte, de

la Sierra de San Luis; salen de esta gran región principal, el extre

monoreste y los bloques menores más alejados al sur, cuyos rasgos e

senciales son los mismos, aunque no explorados en detalle.

——----oooOooo---—-—



4 —Qgscripción de ¿gg_muestrags

Indicios geológicos que proporcionan

----—-oooOooo-----



14».

18° - 9r1=°enïil>°.1.12a_a&822123-62 21281021233

Falda norte del cerro Virorco.

H. Saladillo.

El yacimiento de esta importante masa de anfibolita asoma

su piedra verde en cuatro amplias áreas en la parte alta del cerro

Virorco, bordeado al sur por el arroyo del mismonombre. Su situa

ción esta bosquejada en la Hoja Saladillo. Lo mismoque los otros

cuerposanfiboliticos idénticos que se repiten en 1a pendiente serra.

na hasta tres leguas al noreste, el de esta muestra está encerrado

en una dilatada área: de mezcla formada en las micacitas finas por la

invasión pegmatitica. Pero el fluido magmapegmatitico,que penetró m
terialmente, se difundió, disolvió, circuló y modificó diversamente

a los esquistos tan ricos en fina biotita, sólo causó inyección de

fisuras en las anfibolitas; parece que más bien acentuó algo sus pro

cesosde alteración por los efectos'del contacto; lo que ha facilita
do 1a división y destrucción superficial que presentan:

La muestra de este yacimiento hace ver que la roca verde

negrdzcaz,de grano variable, más bien menudo, tiene una textura es
quistosa bastante apreciable. En las superficies de fractura se ven

brillar los clivaJes de individuos mayores:de hornblenda; que miden ca

si un centímetro de largo'.’ Se 'observa- también que la roca. presenta pg

cos indicios de alteración y se destacan en una masa casi negra los
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equeños cuerpos blancos desiguales y abundantementedistribuidos del

aterial feldespático.

En el examenmicroscópico encontré que consta de hornblenda,

iroxeno, plagioclasa, biotita, epidoto y óxido de hierro.

Hgnnhlandg. Esta ocupa comolos tres cuartos, si no más del

rea de la preparación, en secciones incompletas y mal limitadas, de

olor verde, con pleocroismo en tonos que van del verde azulado al vez
e amarillento más pálido. Tiene en general formas irregulare53 y ta

año relativamente uniforme, exceptuando los frecuentes grandes indi

iduos sembrados en la masa. Por su distribución puede decirse que los

ranas comunesalternan con 1a plagioclasa, o están agrupados donde

eta esoaséas Los individuos grandes de hornblenda son también de con

urnas incompletos, con pronunciadas entrantes y salientes, y extre

mscarcomidos; aparte de estas reducciones se ven en ellos pequeñas

mibasrellenas por diminutos cristales diversos. Tambiénes notable

a cantidad de individuos de plagioclasas de las másvariadas formas

rtamaños que se hallan incluidos en estas grandes secciones de la

mrnblendasLa presencia del feldespato dentro del anfibol es contrar

da al órden de consolidación de las rocas igneas, lo que hace pen

mrque el anfibol es de regeneración granoblástica; vinculado genéti

:umnte con los granos de plagioclasaipobres o carentes de maclas que

1m1deser de contemporánea-formación, mientras que la.plagioclasa:de



hábito gábrico que el anfibol ha envuelto aparece con áreas visible,

mentereducidas y contornos particulares resultantes de una notable

disolución. Ademáses muyfrecuente ver incluidos en la hornblenda

granosdeM1939 , y tambiénMi; en pequeñasláminasde;
transparenciaparda o rojiza-, a veces distribuidas en cierto arreglo

paralelo a1 eje g del anfibol, lo que es más notable con las finas:

particulas del primero. Por último es comúnhallar calcita; en la horn

blandacomoproducto de alteración ocupando pequeñas 'zonas, rellenan

docribas o procedente de infiltración de fisuras.

El tipo uniforme que presenta todo el anfibol corresponde!

a la hornblenda- común, pués aparte de mostrar en varias figuras de in

terferencia- el ángulo 2V prOpio de 6113 y el signo óptico negativo,

1arelación y ze, obtenida en varias secciones: llega hasta 24.9.

211mm. Dadoel grado de transformación metamórfica de

la rocaz,el reconocimiento de este mineral, Sea él relictico, sin

uralitización o regenerado y escaso, es precario y dificil.
Después de largo buscar descartando restos deformes, encon

tré un pequeño individuo en sección basal relativamente completa, lia;

pida, pardo clara, levemente pleocroica- con visibles trazas del cli
vajes(110) y también algunas gruesas de 1a partición (100) propia de

la 1131333.

La figura de interferencia permitió ver su ángulo 2V como

de 60° y signo positivo.



W. Sediferencianconcierta claridaddostipos
del feldespato. Ante todo se destacan en mayor prOporción secciones

másbien grandes con el hábito gábrico muycaracterístico, son amplias

y cortas, con maclas en lindas tablitas anchas. Este feldespato no

muestraalteraciones, pero sufrió algunas reducciones marginales por
accionesdisolventes;

En unas cuantas buenas secciones: la medida del ángulo ¿2M

dá el valor de 0389; lo que indica que se trata de mmm, con 73 %
de anortita. J

Es notable una formación en el limite entre algunas seccio

nes de hornblenda y de la plagioclasa gábrica, que deberia su origen

a leve destrucción y regeneración conjunta- de ambosminerales por reag

ción quimica e invasión recíproca de sus materiales, lo que dió lugar

a la formación intercalar de pequeñas zonas mixtas;de fina repartición

casi lineal o bacilar, alternamente verde y blanca, con carácteres de
unalocal estructura diablástica.

El segundo tipo feldespático corresponde a numerosas seccio

nes:pequeñas de aspecto y relación cristaloblástica-, que aparecen a;

menudocomo individuos simples, no maclados o con diversos aspectos de.

geminación;asi se encuentran pequeñas secciones redondeadas sólo ma

cladas en dos mitades; se ve en otras que la macla del periclino es

casi tan comúncomola de la albita, o la reemplaza del todo; Las orien

taciones desfavorables; y las variables y complejas relaciones han hecho
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dificil, a pesar de varias tentativas, la determinación de 1a compo

sición de esta plagioclasa, sin duda regenerada, para confirmar la
sospecha de que su contenido de calcio sea algo menorqie el del fel

despato primario de la roca}

Quidg_dg_hig::g. Este componentefrecuente con aspecto de

magnetita se observa distribuido en toda la preparacián en granos re

dondeadas de tamaño muyvariado;

Bigkliae Se halla de tanto en tanto en pequeñas secciones

de escasa birrefringencia, con el color pardo tipico de la biotita

de roca gábbrica, irregularmente distribuida en la preparación como

componenteindependiente, e incluida en la hornblenda en las citadas

hoJuelas ordenadas;

W. Se encuentranalgunasinclucionesconbirrefrin
genciade pistacite en las plagioclasas viejas, y parecen un producto
de su local y escasa alteración.

Esjzngjnza. Vista la preparación con el más pequeño aumento

se advierte ayudándose por momentoscon la intercalación del polariza

dor un cierto arreglo paralelo que es más sensible) en las secciones

del anfibol cuya regeneración parece total. La alineación de sus fi

nas granulaciones férricas entre los largos clivaJes ayudanen este
reconocimiento;

Resulta también algo sensible que la plagioclasa alterna con

las fajas de alineación notadas en la hornblenda;
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Las condiciones observadas permiten definir que la estruc

tura granoblástica de esta roca, con idioblastos bastante mayoresde

hornblenda,revela' cierta esquistocidad de cristalización:
Parece probable que la masa intrusiva que originó esta an

fibolitafuéunamWmelsndaMfiüa.

358 - 9rEognÉiEoliEa;
Vecindad noroeste del cerro Virorco.

H; Saladillo.

La muestra fué tomada del afloramiento que se extiende am

pliamente hacia el noroeste de la cumbredel cerro. Pertenece a la

región de donde años antes fué sacada 1a muestra n° 180, como 10 cua

dras más al este, y cuyas relaciones geológicas preceden a su descrin
ción.

A simple vista la roca es muycompacta, de color gris ne

gruzcocon tinte verdoso, fuertemente'brillante} parecería que la
muestrano contiene biotitatsino solamente anfibol, esto se debe a

que siendo aquella muyoscura y poca, su presencia queda completamen

te confundidaaentre la hornblenda‘ Tambiénlos feldespatos son muypg

co visibles y forman pequeñas masas blanquecinas repartidas entre los

cristales de hornblenda, la cual es completamente dominante y además

ha desarrollado frecuentes individuos grandes de hasta 7 milímetros

de longitud, que se destacan con su superficie de clivaje:



La esquistosidad de esta roca tan compacta es poco pronun

ciada. Aparentementela alteración es insignificante.

En la preparación microscópica los componentesde la roca

son; hornblenda, biotita, plagioclasa, cuarzo, óxido de hierro.
W. Aparentaser el únicocomponenteferromagnésico;

consta principalmente de individuos grandes con secciones de forma

alargadae incompletas, cuyos limites son bastante confusos, su dis

tribución es desordenada, ymy partes donde 1a hornblenda está. más

bien agrupado en pequeñas zonas que excluyen al feldespato. Salvo al

gunosindicios de disolución, el mineral no está atacado, carácter que

indicariasuregeneracióny formaciónmín quela prima
ria, a expensas de piroxeno, ahora inexistente. Tambiéncomoefectos

parciales en el área marginal de 1a hornblenda, nunca en el interior

del mineral", se observan criba más o menos de igual dimensión que

por ser de tamaño muypequeño no permiten reconocer el mineral minúscn

lo que las rellena; Estas zonas de los bordes. están plagadas de gra

nos y particulas de óxido de hierro (hematita) que deben su origen a

segregación de la mismahornblenda, lo que permitió también su salidas.

Loscristales del anfibol no presentan nunca caras terminales; alrede
dor de ellos hay material menudodesordenado y triturado debido a ac

ción tectónica; posterior al metamorfismocuyo tiempo podria: suponerse

quefué el de 1a granitización del orogeno. El clivaje' (110) se: vé

conmayornitidez y regularidad en las. secciones transversas a1 eje g,



en otras longitudinales, las lineas son irregulares, esfumadaso muy

pocovisibles; hasta noté que sus trazas faltan por completo en una

seccián paralela a (100) de extinción recta; mejor dicho no se ven
a causa de la incidencia tan oblicua.

Tambiénse encuentra un individuo en macla intercalada se

gún (100), visible en una sección larga que debe corresponder al.

2° pinacoide-y por consiguiente-a1 plano de simetría, en ésta como

en varias otras el ángulo de extinción l'ac, no-ha'paSado de 189.
El pleocroismo varia del verde pardusco pálido al verde grisáceoï

Enuna sección cíclica comprobéel ángulo 2V grande y el signo nega

tivo. De todas las secciones examinadas y cualidades observadas, se
puede afirmar que se trata de hornblenda común, que no presenta alte

raciones y que si tiene áreas irregulares de distribución del color,
será debido a la mayor o menor proporción de óxido de hierro}

Dentro de la hornblenda hay muchosindividuos de plagiocla

sa de renoVación metamórfica, es decir granoblástica y con menor fre

cuencialaminitas de higtitaLprovenientes de la plutonita originaria.

Unode los pequeños cristales foliáceos contiene un grano de zirgán

conaureolaly una columnita de anatita.

Elggigglgigg Su proporción llegará a cerca de un tercio del

anfibol, en distribución desigual, pues en algunas partes sus crista

les un poco corroidos están alternando con la hornblenda, en otras

partes se ven formando mas bien zonas en que impresiona el asPecto



granoblástico. Se distinguen asi en la preparación dos tipos de pla

gioclasa; la más destacada; que ha de conservarse de la roca gábbrica,

es la que muestra tipicas secciones más bien anchas y cortas, con ¡na-r

clas de uniforme amplitud y bien marcadas. Eligiendo las mejores y

másperpendiculares al eje cristalográfico 3, la medida.del ángulo

de extinción of 3Mrepite el valor de 9 319, por lo que se trata de

labrador con 58 í de anortitaz. La figura a; interferencia obtenida en

unasección cíclica de esta plagioclasa; da-una isogira notablemente?

curva y el signo óptico es positivo. Hay partes donde se redujo visi

blementeel área de las secciones de sus granos y están carcomidas por

efectos de disolución a causa del metanorfismo, que también dió lugar
a que se formase en sus regiones periféricas una masa granular confu

sa que podria ser calcita y óxido de hierro.
No se observan secciones zonales.

El otro tipo de plagioclasa- es la regenerada, que se distin

guepor ser sus granos de traza muyredondeada. Presenta en general

pocasmaclas, en algunas secciones se ven difusas, otras carecen de e

llas. Las relaciones con el anfibol muestran que su formación no ha

respondido al órden magmáticode consolidación y que participan en u

na asociación tipicamente granoblástica. En algunas de estas seccio

nes 1ogré medir el ángulo de extinción ,0 :Mobteniendo alrededor de

6209,valor que corresponde a ¡miami- con 37 %de anortite, e indica

unanasicidai muyinferior, que la de la plagioclasa; del tipo anterio:



mentedescripto, todos estos caracteres nos permiten afirmar que se

trata de plagioclasa de renovación metamórfica:

M. transformarse la roca en anfibolita, la disolución par

cial y la regeneración total de otros individuos de la plagioclasa,

dió lugar a 1a formación de nuevos granos redondeados, algunos libres

y muchosincluidos en la hornblenda.

Comoinclusiones. en estas plagioclasas. pueden observarse,

viceversa individuos de anfibol pequeños y granulaciones de óxido de

hierro. En las partes earcomidasde ls plagioclasa vieja, hay calcita
originada:por los citados procesos de disolución.

319.1133.La presencia de ésta se debe sin duda a que existia

en1a roca original, tal vez noritica, dado que hay en la vecindad

noritas con hornblenda y biotita yfggui se presenta también incluída
o asociada a la hornblenda. Se 1a observa en secciones grandes a; pesar

de su frecuencia muyrelativa; y es de fuerte pleocroismo con tonos

del pardo al rojizo característicos de 1a biotita; de dichas plutoni
tas.

En pocas partes de élla se revela alguna)acción de cloriti

zacióno deferrizaciótn. Comoinclusiones tiene poca plagioclasas, horn

blendcy zircón.

m. Este mineral muyescaso está en individuos limpidos

redondeadas.Su presencia podria, es cierto, deberse a infiltración

metamórfica;en la anfibolita, 'pero hay que tener presente que ya la



24:.

norita era algo cuarcite'ra, Segúnlos conocimientos locales.

El M111911151 abundaen granulaciones de color negro,
asociadas en general a la hornblenda y biotita.

mm. Laobservaciónmicroscópicade la seccióndel
gadarevela un predominio de la estructura granoblásticn de granos

equidimensionalesr con contornos bastante redondeadas; la masa de

esta roca está formada esencialmente por los minerales dominantes,

hornblenda, feldespato, y en ella son muysubordinados 1a biotita',

el cuarzo y el óxido de hierro. D

Comose ha visto, esta roca;-pudo haber sido primariamente.

uname

35° - Fassrtuaáliziáaéós .2 283112920203122n_P2q2°ii°_°B°aP920213120.:

Curso superior del arroyo de Las Aguilas, camino a E1 Salto.
H. Saladillo.

E1 afloramiento que solo aparece en el lecho del arroyo con

menosde 10 mts. de amplitud se pierde bien pronto entre las micaci

tas de sus orillas norte y sur. La muestra ha sido extraída del mar

genmásexterno donde la roca noritica- presenta una apariencia modifi

cada, textura levemente esquistosa- y aspecto de pasaje lateral e;1a
micacitabiotiticu finamente foliácea de 1a región.

A simple vista se percibe en 1a masa compacta levemente al

terada:correSpondiente a la parte externo: del pequeño cuerpo intrusivo
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cuyograno es algo menudo, la participación un poco notable de esca

mitas de mica;-rojiza que agregan algunos reflejos pardos a la colora

ciónnegruzca de la asociación principal noritica, en la cual alcanzan
a verse algunas particulas de pirrotina- de brillo bronceado.

La preparación microscópica confirma: la supuesta incorpora

ción de materiales del esquisto biotitico, si bien que estos alcan

zan en la muestra estudiada una participación muyescasa...

Se ven los siguientes minerales, hornblenda, piroxeno, pla

gioclasa', biotita, cuarzo, .óxido de hierro, zircón;
W formaésta la maSaprincipal de los minerales

ferromagnásicos; en una asociación de individuos medianos cuyas sec

ciones incompletas presentan coloración que pasa del verde amarillen

to claro al verde más obscuro, con la extinción oblicua; propia de la
hornblenda común.

Realizando un exámengeneral se observa que este anfibol a

bundante cuya naturaleza uniforme parece más bien metamórfica que ura
litica, presenta escasas alteraciones en sus partes extremas con for
maciónde escamas actinoliticas en disposición de abanico. Otra parti

cularidad que llama la atención es la muyfrecuente existencia- dentro
de las secciones amplias de la hornblenda de repetidos individuos fo

liáceos de biotita cuyas menoresdimensiones son algo variables notan

dose commmenteque tienen un limite difuso. En cortes de la hornblen

dapróximosal primer pinacoide, impreciona la; biotita interpuesta



mostrandocierta orientación regular; parece que las hoJuelas bioti

ticas limpidas dispuestas comopequeñas ventanas tienden a la posición

enque su clivaJe es paralelo al eje g y al primer pinacoide de la
hornblenda'.‘

Después de estas observaciones que revelan efectos de diso

lución, penetración y tendencia de ordenamientoentre la biotita y

la hornblenda encontró ademásen el anfibol algunas notables inclu

siones de cuarzo transparente de lindo contorno redondeada, recono
ciendodentro de una de ellas la diminuta traza cuadrilátera de un

individuoverde de hornblenda que al recristalizar dentro del cuarzo

fluido, adoptó 1a orientación concordante con la del gran cristal del
anfibol continente mayor“.

Las dos relaciones señaladas parecen explicables por los

efectos de disolución e intercambio ocurridos según se podria pensar,

despuésde la formación de 1a hornblenda metamórfica, tal vez a con

tinuación de su misma formación.

Alguna pequeña sección redondeada de plagioclasa, figura;
tambiénentre las inclusiones de la hornblenda:

21mm. Interpuesto en la asociación con hornblenday pla
gioclasa‘ de aspecto gábbrico,nmyrelictico a consecuencia de fuertes

disoluciones, aparece en considerable proporción pirbxeno rómbico

enrestos de grandes individuos, de relieve destaCado, coloración par

dorosada: y pleocroismo que varia hacia el gris verdoso. Algunas am
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ines ruinas de sus secciones basales muestran los olivajes (110) y

(1a»; en áreas fragmentadas de sus secciones largas da extinciones
rectas, y entre éstas dondela birrefringencia es minim la figura

deinterferencia es biáxica negativa, de ángulo muypequeño. Se tra

tapor consiguiente de hingzsjgng. Pero también se encuentra con me

rmafrecuencia algunas secciones de piroxeno a primera vista poco di

fumnte, que son de dialagg, según se compruebapor su birrefringencia

mfiselevada,extinciones oblicuas bien notables y birrefringencia po
sitiva.

Elagigglgaah El feldespato de 1a roca noritica se reconoce

unavia claramente porque sus secciones aunque corroidas más o menos

yafectadas por perceptible fracturaciún cataclástica, están poco a1
'mradasy conservan sus tipicas maclas.

El cambio más notable que se v6 en sus limites corroidos

lindandocon el anfibol, es un cierto aspecto de reacción destructiva

ago fibrosa-en una delgada faja casi incolora que recuerda un poco

las formacionesquelifiticas:

La medida del ángulo‘d ¡:M es «e31glo que corresponde a

labrador con 58 fl de anortita. í,

Pero se reconoce plagioclasa regenerada en número más o

menosequivalente-aunque de secciones desiguaies granoblásticas, con

menosmaclas y cuya medida del indicado ángulo =( 'zfl, con 018€ acusa
un contenido de anortita de 35 fl;
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En algunos lugares se encuentra secciones de plagioclasa‘

algo dilatadas= de contorno irregular que muestra; una extinción zonal

notable pero difusa.

La impresión que se saca hace pensar que se trate de restos

de disolución del viejo labrador que han experimentado un nuevo cre

cimiento zonal cuya composición exterior varia ampliamente en sentido
übitico, crecimiento que correspondería naturalmente a la formación

tipomorfa;

Bigjijgg Este mineral que participa muynotablemente como

yase ha dicho en la constitución de la roca, se halla también desi

gualmenterepartido:

Presenta frecuentes secciones foliáceas grandes sus contor

st están en parte corroidos pero es en general una biotita parda muy

pocoalterada cuyo ángulo 2V es muy pequeño;

Muestra asociación granoblástice visible especialmente en

ciertas áreas con el anfibol y el cuarzo}

guano. La cantidad.-de este mineral llama 1a atención lo mia

nmque su acumulación local; estas dos condiciones son probablemente

consecuenciasdel intercambio que se ha producido entre el material

noritico y la micacita lateral}

Eatrngjyna. Los relictos de la anterior estructura gábbrica

sonevidentes sobre todo en la permanencia de las grandes ruinas del

piroxeno; las condiciones de la asociación granbblástica dominanen el'



resto, con las modificaciones causadas por la señalada incorporación

deun poco del material lateral micacitico'.

349- ¿ateaefzbslite 96-021.5622921902131203"_m2v_°}izieisa;
10 cuadras al norte del cerro Virorco'.

H. Saladillo.

En la región de semiplanicie que se extiende en la vecindad
norte del cerro Virorco llama la atención el curioso afloramiento de

unaroca con apariencia de anfibolita, totalmente dividida por la ac

ción destructiva en infinidad de pequeños cuerpos más o menospolié

dricos con dimensiones generales comprendidas entre 2 y 5 centimetros,

los cuales cubren completamenteel suelo casi desprovisto de vegeta

ción, en una superficie que tendrá más de 100 metros de ancho por unos

200 de norte a sur. El correspondiente detrito desmenuzadoconstitu

yeel terreno un poco rojizo superficial que oculta a la roca profun
da.

Los fragmentosde esta particular división parecen estar li

mitadosprincipalmente por los 6 planos de un tosco paralelepipedo.

En la superficie externa muyáSpera, carcomida por las ac

cionesatmosféricas se ven brillar los clivajes de pequeños individuos

deanfibol verde y una incrustación limonitica rojiza constituya el

tonodominante que cubre- el color interno obscuro de la roca.

La masa de ésta es granular menuday el peso de la piedra.



sensiblemente elevado.

En 1a preparación microscópica el aSpecto de esta roca di

fiere notablemente de todas las otras estudiadas, pues no contiene

ni vestigios de feldespato y sus componentes son, en primer lugar o

livina y serpentina, luego hornblenda y en tercer lugar óxido de hie
rro'l

91111113;Los frecuentes individuos de este mineral ofrecen

pequeñassecciones más o menos atacadas por parcial alteración en ser,

pentina'. Algunas son relativamente idiomorfas, otras redondeadas a

veces también reducidas a contornos ovalados o todavia a pequeñas ma

sas comoruinas lentszormes, de diámetro largo paralelo al eje g. En

las regiones no alteradas tiene esta olivina transparencia verdosa

muypálida y alguna pigmentación roJiza periférica. Los clivajes ca

racteristicos se ven en las secciones mejor conservadas:

El relieve y los grados de birrefringencia son también ca

racterísticos, oylas figuras de interferencia en sección cíclica pro

ducenuna isogira. poco curvada, con el carácter óptico negativo pro

piode la olivina fayalitica;
La alteración serpentinosa ha afectado a veces sólo parcial

mentea sus cristales dando lugar a la tipica estructura. de malla fi

brosaque respeta las formas y dibujo de sus olivaJes.

La alteración completa en serpentina fibrosa constituye una

granmasaque tiene más bien la disposición de relleno intersti
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cial, amplio en muchos lugares, habiendo éste pasado a ocupar muchas

fisuras y partes disueltas del anfibole
La observación sin‘ analizador muestra una coloración amari

llenta de la masa fibrosa general de la serpentina', que probablemente

es causada por óxido de hierro limonitico impregnante.

Pero comola segregación de óxido de hierro ha sido muya

bundante,este se presenta por alli formando corpúsculos negros opa

cosen asociaciones. lineales o marcos correspondientes a limites de
olivina destruida}

W. Este componente,quefué sin dudaoriginario
dela plutonita. está en cantidad sensiblemente menorque la de olivi

na; sus individuos bastante afectados por destrucciones rupturales

másque disolventes ofrecen secciones generalmente mayores que las

dela olivina, que conservan sus clivajes con óptimo reconocimiento

enlos cortes basales. Se trata de una horn'blenda de transparencia

pálida cuyos tonos de pleocroismo varian entre el pardusco muyclaro

para ,C y el gris verdoso para 3)

El- ángulo X :c parece llegar a 229.

En asociaciones periféricas contiene, pequeñas secciones de

óxidode hierro y penetraciones de serpentina. fibrosa ya nombradas.

W... Laexistenciadeeste comomineralprimario
dela roca"puede deducirse por la observación de frecuentes secciones

dilatadas negras opacas:
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Estructura. En 1a asociación granosa.algo menudase conser

vanlas relaciones y caracteres morfológicos de la roca plutónica

ultra básica originaria.
Los individuos del anfibol están diSpuestos con cierta irre

gularidad envueltos por la masa de olivina y de serpentina de transpa

rencia amarilla rojizaísembrada-ésta de acumulaciones grandes y peque

ñas casi siempre muyirregulares de óxido de hierro-negro rojizo.

Para deducir la composicióny naturaleza originaria se debe

tener en cuenta que.esta roca no contenía plagioclasa, tampocobioti

ta, ni piroxeno; debió ser por consiguiente‘una pgzidgtinggg_QlilinaMmmm.
201 - QrEOEHEiholiEav.m2v-esq212i982.

Lomasdal oeste del puesto de La Bolsa; Rio Grande;

H. Salad1110¡

El afloramiento forma amplias fajasb 1a roca es granular,

compacta, de color gris verdoso obscuro, en general brillante, de mar

cada esquistosidad y con ligeras flexiones. Se percibe el tamañode

los individuos de hornblenda que en las superficies del clivaje mues

tran dimensiones de 2 a 33mm,y en el fondo obscuro alternan finas
puntuaciones blanquecinas que han de corresponder a la participación

del feldespato en la roca.

En la preparación microscópica se reconocen los siguientes



omponentes;hornblenda, plagioclasa, apatita, cuarzo, óxido de hie
ro:

W. Esta constituyecasi completamentela masade

a roca, con individuos de dimensiones relativamente uniformes, sólo
ocos se destacan por ser algo mayores que la generalidad. Presente;

iempre secciones incompletas aunque se caracterizan facilmente: en

us principales orientaciones por sus clivajes y extinciones‘; Se tra

a a primera vista de hornblenda comúncuyo color de transparencia

aria con el característico pleocroismodel verde amarillento claro,
1 verde pardusco'; .

El ángulo Zac llega a-229, y la figura de interferencia
n las Secciones ciclicas dá el signo negativo y el ángulo 2V grande

.o que comprueba que se trata de la variedad común:

En la hornblenda; hay frecuentes inclusiones de óxido de

tierrode tranSparenciaalgorojiza y pequeñoscristales de
Es muycomúny visible en las ámplias secciones dela horn

alendaun cambio de color hacia» un verde azulado muyclaro, limitado

¡t zonasparciales; 1a birrefi'ingencia es en ellas: muybaja. y casi se

pierdeel pleocroismo': Esto se debe a un principio de alteración del

mineral, pero no se observa la formación de productos secundarios;

_ En toda la preparaciónno se encuentranrestos de W;
pareceque su completa desaparición debió haber sido seguida por una

eliminacióndel anfibol ur'alitico, cediendo a la total regeneración...
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Blaglgglafia; Ella alterna notablemente en la preparación,
y se presenta en individuos alotriomorfos de contornos marcadamente

redondeados. Aparentemente son todos de 1a mismanaturaleza o forma

ción granoblástica; la mayoria presentan la macla en el plano de la

albita y carecen de maclas en el plano del periclino; En las seccio
nes perpendiculares al eje cristalográfico a, el ángulo <¿!:Mmide en

general e 19? lo que indica que se trata de andesina con 36 Z de anor
tita. En menornúmero se encuentran también individuos de feldespato

más o menos pequeños limpidos que no presentan maclas;

Los caracteres señalados hacen deducir que toda la plagio

clasa de esta roca ha sido regenerada por el metamorfismo; .

El principal mineral accesorio es nnaiiie, se observa en

individuos muypequeños la mayor parte en secciones redondeadas,_otras

con la traza de columnas cortas, oveidales; su color blanco es a veces
levemente azulado. Este mineral se encuentra incluido en la plagiocla

sa o en 1a hornblenda: 7

El fixigg_gg_higzzgaparece con bastante estasez, principal
menteen granulaciones, incluidas en la hornblenda;

guazzg. Este mineral que es escaso, alotriomorfo y limpido,

se encuentra interpuesto en forma desordenada en el área de 1a prepap

ración, y no parece posible sospechar con fundamentosi perteneció a
la roca plutónica, o habrá sido introducido durante el metamorfismo:
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Egjzngjyxg; En completa concordancia con la textura esquis

tosa antes referida, la estructura microscópica.puededefinirse como

granoblástica, con esquistosidad de cristalizacién’relativamente mar
cada, cuyos elementos principales, hornblenda y plagioclasa, están a
sociados con relativa uniformidad:

Los caracteres brevemente señalados implican que los indi

cios del origen igneo de esta anfibolita son casi nulos: ,
Pero las relaciones geológicas regionales dadas por la au?

sencia completade calizas cristalinas y la notable frecuencia y ve

cindad inmediata de los pequeños cuerpos igneos en forma de interposi

ciones noriticas, parcial o completamenteuralitizadas constituyendo

anfibolitas, en las cuales los relictos de la plutonita básica suelen
ser indudables, constituyen factores que nos llevan a la conclusión

de que también ésta debe ser una ortoanfibolita, sólo que 1a transfor

maciónmetamórficala dejó totalmente renovada y cristaloblástica, lo

que hace su aspecto aparentemente más dudosos

366- grtogngiyolita_cgn_pligina¿ _ _

Parece que en origen fué un gabbro olivinico con hornblenda,

biotita y cuarzo;

La_Bolsa; lecho del rio Grande, frente al puesto.
H. Saladillo.

Es una roca de grano grueso un tanto desigual, en cuya masa



compactaverde negruzca se destacan individuos de hornblenda con su

perficie de cliVaJe brillantes que miden más de 2 cm en su mayor di

mensián;

No se reconoce a simple vista la existencia de plagioclasa;

Se ve que la hornblenda está acompañada escasamente por escamitas de

micapardalde reflejos bronceados cuya distribución es irregular y an

parece también en escamas de notables dimensiones:

El contenido de piromeno solo puede sospecharse por ser :ere
conocible y esto ocurre también con 1a olivina; las granulaciones de

brillo metálico revelan un pequeño contenido de magnetita y de sulfup
ro de hierro.

La esquistocidad de esta roca es poco marcada y su aSpecto

indica que ha sufrido muypoca alteración. '

Al microscópiopresenta, anfibol, plagioclasa, piroxeno, o

livina, óxidode hierro, biotita, apatite. l
ngnhlgndá;.Este componentees tan abundante que por lo que

se ve en 1a muestra.y en la preparación parece formar comoel 70 % o

algo más de 1a masa de la roca, Sus individuos grandes constituyen e

sencialmentCala masa granosa gruesa genera1,en 1a cual se destacan fr;

cuentes cristales tan desarrollados, que se ha procurado evitarlos al
hacer la preparación microscópica. La limitación de las.secciones es

muyincompleta y no muestra otras trazas de orientacián que las de lo:

clivajes característicos:
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Por el color verde y el pleocroismo del tipo de hornblenda

comúny sus demás cualidades correSpondientes es visible que todo el

anfibol tiene el mismoaspecto y composición, lo que no permite dis

tinguir una antigua parte primaria que la roca gábbrica sin duda a1

gunaha tenido y la otra de formación uralitica, perdidas ambas (la

segunda tal vez totalmente) en 1a gran masa de regeneración.

La medida-del ángulo X}:c es aproximadamente de 249, y en

las figuras de interferencia.se observa siempre que el signo óptico

es negativo.

Sus inclusiones son poco frecuentes, entre ellas se encuen

tran algunas de plagioclasa tipomorfa, es decir de formación metamóre

fica, y también una que otra de biotita, la cual por su parte parece

estar asociada a algunas menores secciones de hornblenda, en relación

propia de ser ambosminerales primarios de 1a plutonita; Ademáshay
incluidos o separados del anfibol, granos pequeños, opacos negros de

magnetita*y en menorpreporción pirita;

Aunqueaparece en general inalterada, algunas secciones de

la hornblenda muestran notables indicios de haber sufrido un proceso

de resorción destructiva en 1a cabeza del cristal por efectos de 1a
cual han quedado gran númerode particulas de óxido de hierro señalan

do el limite hasta el cual el individuo alcanzaba; y Jalonando toda
via el dibujo fibroso de la hornblendaï;

Birgxgnn; Este mineral se halla sólo en forma de restos de
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diversas medidas y contornos que revelan su destruccián, distribuidos

en la masa esencialmente anfibólica, que se destacan por su relieve

fuerte y color pardusco muyclaro. A pesar de que generalmente estas

áreas del piroxeno están rodeadas por el anfibol no se reconocen se

ñales de la orientación comúny estructura lineal caracteristica de

la uralitización; la preparación microscópicaun tanto gruesa dificul

ta la observación de estas relaciones, pero parece másbien que la

uralita.haya sido eliminada por la renovación anfibólica;

Se reconoce alguna sección basal del piroxeno bastante in

completaque sin embargodeja ver los olivajes del sistema de trazas

(110); se destaca además1a existencia del clivaJe (100) con pocas

lineas gruesas algo inperfectas, y su orientación paralela al primer

pinacoide es segura nnqneenle posición de extinción de la secciün

basal de este piroxeno monoclinico, quedan paralelas a un hilo del
reticuloe

En general las secciones de este mineral carecen de inclup
siones finas, ferriferas y su pleocroismo muydébil, sube apenas a
tonos levemente rosados.

En secciones aproximadas al plano del segundo pinacoide el

ángulo X sc, llega a 38°. En la figura de interferencia se observa

el carácter biáxico positivo, y el ángulo 2Vparece menorque 609.

En resumen este componentees dialagg. En áreas limitaáas

interpuestas entre sus restos todavía bastante nitidos se observan



comoenvolventes pequeñas masas algo fibrosas de coloración pardo ve;

dosa constituyendo asoéiaciones un poco radiadas de aspecto confuso,

relieve menor y birrefringencia más baja, que parecen ser formacione:

de hasjita; su existencia ha de deberse a 1a alteración de la dialag¡

de la cual proceden sin duda las frecuentes granulaciones de óxido

de hierro que se asocian a1 producto fibroso, comotambién una loca

impregnaciün de calcita, que hace más confusa y elevada la coloraciü

de 1a supuesta bastita. No he podido reconocer.que haya ningún resto

de piroxeno con caracteres de hipersteno.

snjxing. Este componentede la roca gábbrica3 que no era a

bundante, se halla todavía bien conservado, casi totalmente sin ser

pentinización en individuos relativamente pequeños carentes por com

pleto de idiomorfismoy repartidas irregularmente revelando cierta.&

grupación local. Sus secciones muestran el relieve y la birrefringen

cia tipica; En numerosasfiguras de interferencia he visto deficien
temente que el ángulo 2V es muy grande, como corresponde; pero no en

contre una seccián aproximadamentecíclica que mepermitiera determi

nar por mediode la isogira el signo óptico.

Elagigglaaa. Se distinguen en la preparación dos tipos de

plagioclasa. Los granos que debieron pertenecer primariamente a‘la

roca gábbrica, que no desaparecieron a pesar del metamorfismo, son gs

neralmente los mayores, de hábito gábbrico característico con sus seg

ciones anchas y tablas de maclas bien marcadas. Las relaciones corres
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pondientes a una cristalización posterior a la de los componentesfe

rromagnésicosresultan dificilmente visibles por-que llegaron hasta
esos lugares más o menos las disoluciones y mouimientos de limites;

En las mejores secciones perpendiculares al-eje cristalo

gráfico a, el ángulo at'zM tiene un valor de e 349, lo que indica

que corresponde a labrado: con 65 %de anortita. La figura de inter

ferencia en una sección ciclica muestra una isogira poco curva y el

signo óptico positivo; cualidades que corroboran la composición ave

riguada por el ángulo de extinción: Las observaciones antes apuntadas

y la composición, apoyan la idea de que éste es el feldespato prima

rio de la plutonita. Noson raras adentro de esta: plagioclasa, peque

ñas masas de un mineral verdoso pardusco muyclaro, de alto relieve

y birrefringencia anómalaque forma relleno granuiar y tiene aSpecto

de gpldgtg, el cual debe considerarse comoproducto secundario de la

escasa alteración que ha sufrido el viejo feldespato; El otro tipo de

plagioclasa presenta generalmente granos de menor tamaño, de seccio

nes redondeadas, con bordes lisos y contornos sinuosos; algunas son

sin maclas, otras con pocas y esfumadas; En repetidos ensayos de me

dida del ángulo l¡(1:14,obtuve resultados no muyprecisos que prome

dian un contenido de anortita apenas menor, es decir casi igual al del

fnldespato antiguo, lo que podria significar que las reacciones mo

tivadas por el metamorfismono tuvieron condiciones y capacidad para

causar mayorpérdida de óxido de calcio al material feldespático} Es
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tas plagioclasas menoresde aspecto tipomorfo, limpidas y sin alte

raciones, participan en una estructura granoblástica y se las obser

va dentro y también envolviendo a los minerales ferromagnésicos,
higtija. Este mineral que fué sin duda.de1 gabbro origina

rio, está repartido con notable frecuencia, sea en hojuelas asocia
das a la hornblenda, en la cual he visto por ejemplo una inclusión

biotitica;gransparente de gran longitud, paralela a la dirección del

eje g, o también en láminas amplias independientes de hasta 7 mm,
con transparencia pardo obscura y pleocroismo de variaciones roJizas.

En sus áreas se observa alguna inclusián de la plagioclasa

nueva, granulaciones de óxido de hierro y agujas de rutilo, formadas

a expensa de la biotita.

Comocomponente adicional que por relaciones genéticas pue

de atribuirse más bien a la roca gábbrica que al resultado del metas

morfismoregional, queda por mencionar una reducida cantidad de guanzg

que se encuentra diseminado en pequeñas secciones limpidas y muypoco

afectadas por acciones cataclásticas;

En la estructura de esta roca predominanlos caracteres de

la primitiva masa intrusiva gábbrica, sobre todo en el hábito y aso
ciación de los mayoresindividuos de plagioclasa; pero tales relacio

nes son menosvisibles, comosimples relictos locales, en los compo

nentes ferromagnésicos, incluyendo la olivina cuyas secciones inalte

radas parecen haber conservado su contorno sin idiomorfismo pero de



Límites natos.

La modificación granoblástica causada por el metamorfismo

regional es principalmente evidente en'el aspecto y asociación de

los individuos menores y redondeados de la plagioclasa regenerada y

se aprecia.también en las vueltas:del contorno de las hornblendas

contíguas.

Los indicios de lo que ha sido la roca plutónica origina

ria, que el metamorfismoregional transformó en esta anfibolita, des

tacados prolijamente en la descripción que antecede y atestiguan de

modotan completo su anterior naturaleza y composición, que sin temor

a dudas, la derivación la he consignado en el titulo.

El pequeño cuerpo aflorante no está representado en la Hoja

Saladillo, por la carencia de espacio y dificultad.de impresión en

tan reducida escala, en la que 200 metros importan un milímetro. Queda

situado dentro de la manchita parda de la roca norítica de La Bolsa,

hacia el borde sureste. La anfibolita que figura allí muycerca en

la curva del rio, es la otra_idéntica descriptá luego (n9ï207).
El conjunto de revelaciones que se suman ahora a los

restantes conocimientos referentes: a las: rocas noriticas vy pg

ridotiticas de La Bolsa, nos hace saber que antes: del metamor

fismo habian ascendido también prolongaciones intrusivas de gab

bro (hasta hoy solo sospechadasO en homologia con las arriba men

cionadas: y que, asi comola peridotita (harzburgita) con hiperste

no, olivina, hornblenda, biotita y pirrotina, asomaen forma de nú
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cleo en el N0del área de noritaghipgrsjániga, el gghhzg, desfigura

do, sansiialasa, nlixina, hornblenda y higiiie, apunta en pequeñacres
ta en la margen SE;

2°? - Briosníi‘zolizai 202 212972112.

Vuelta del rio Grande; aguas abajo del puesto de La Bolsa.
H. Saladillo;

La pequeñamasa intercalar de esta anfibolita.entre la mi

cacita del tipo fino, cruza el lecho del rio Grandeaguas abajo del

puesto de La Bolsa y su distancia de los afloramientos de la roca no

ritica y peridotitica del mencionadolugar no pasará de unas cuatro
cuadras;

El cuerpo muycompacto y tenáz de esta roca verde casi ne

gra se componeesencialmente de grandes individuos de hornblenda, de

aparente contorno ovoidal con espejos de clivajes que miden hasta 2
centimetros, asociada en posición desordenada, entre los cuales el ma

terial de relleno es principalmente hornblenda más menuda.

La existencia de plagioclasa se adivina apenas por puntua

ciones claras de la masa menuda¡ No se reconoce a simple vista que

tenga piroxeno ni sulfuros de hierro, cuya existencia caracteriZa a

las mencionadas rocas vecinas. La textura es masiva, gruesa sin nin
gunaapariencia de esquistosidad.-Ï La masaresistente de la piedra

muypoco alterada, sólo presenta algunas manchasroJizas de infiltra- I
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ción limonitica.

En el reconocimiento microscópico los componentes de la ro‘

ca son; hornblenda, piroxeno dudoso, olivina, plagioclasa, biotita,
óxido de hierro.

Hgnnhlgnng. Se destacan granos muygrandes; la sección de

un individuo llega casi de un borde al otro del campomicroscópico

con objetivo l, tiene ella muyescaso pleocroismo y es aproximadamen

te cíclica, lo que permitió comprobarun signo óptico negativo y el

ángulo 2V grande.

En las otras secciones menores de un solo clivaje, con ple

croismo que va del verde amarillento muypálido al pardusco claro, e:

mayor valor del ángulo de extmnción d” ¡c es de 249; Estos son carao

teres de hgznhlgnda_ggmfin, mineral que es absolutamente dominante y

constituye una asociación de individuos grandes, con clivajes densa

mente repetidos, en la que se hallan interpuestas agrupaciones peque

ñas de granos menoresdel anfibol, con los cuales en general alterna

el feldespato. Las.secciones del anfibol no presentan ninguna limita

ción terminal,a1gunas de aspecto más o menos criboso tienen los aguja
ros ocupados por plagioclasa con aSpecto de restos insulares muydi
sueltos; . ‘

Ademáshay partes en que el color disminuye localmente y

hasta en algunas regiones extremas es casi incolora la hornblenda y

con formación de tablitas en abanico, lo que puede ser un pasaje a
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actinolita.
No se notan diferencias o indicios de que quede en esta ro

ca algo que corresponda a la vieja hornblenda primaria, que presumi

blemente debió pertenecer a la primitiva roca gábbrica. En cambio,

alcanzan a verse en pocos individuos del anfibol inclusiones comonú

cleos irregulares de relieve mayor, color levemente pardo, sin nota
ble pleocroismo y de birrefringencia más alta. Aunqueno presentan

clivajes reconocibles, uno de esos núcleos permitió ver 1a figura

de interferencia biáxica positiva, de ángulo pequeño(dialaga ?); pe
ro no se puede excluir que en tales ruinas,haya-también restos de-hi

persteno. En casi todas las secciones de hornblenda hay pequeños po

ros y vetas rellenadas por calcita originada por lo menosa expensa

del piroxeno y depositada por infiltración.

Qlizina. Este mineral aparece sólo en pequeñas áreas princi

palmente rodeado por el anfibol con una limitación muylisa y redon

deada; se destaca por su alto relieve y elevada birrefringencia. La

figura qe interferencia en la sección más ciclica muestra que su án
gulo 2V podria ser comode 809 y el signo óptico positivo, luego no
es rica en hierro; J

En ninguna sección la olivina muestra signos de alteración.

Blagigglasa, La proporción de este componentees muyescasa

Presenta en todas partes los caracteres de feldespato regenerado, gra

noblásticamente según lo atestiguan su falta de hábito gábbrico, sus
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formas marcadamenteredondeadas, sus frecuentes individuossfin maclas,

y también su composición empobrecida en anortita.

En un buen número de secciones, que presentan nítida la ma

cla de la albita, el ángulo de extincion. ¿,':Mlha dado e 229, corres
pondiente a andesina con 40 í de anortita. La plagioclasa engeneral

mente limpida, fresca y casi sin inclusioneSu Pero a veces se recono

ce en ella 1a presencia de calcita, en pequeñas masas granulares y
sobre todo ocupandofisuras. Por su situación es un producto sobrante

de relleno, que no se debe a alteraciones de este feldeSpato de nueva

cristalización, y ha de proceder de la solución general que otros mi
nerales enriquecian ql sucumbir (labrador básico ? dialaga ?).

Biotita. Este mineral que era probablemente componentede

1a plutonita, se halla muyescasamente representado. Sus pequeñas sec

ciones de pleocroismo bastante intenso que sube a1 color pardo rojizo,

están asociadas o incluidas en la hornblenda.,

E1 fixidg_gg_h1gzzges poco e irregularmente distribuido, se

halla-especialmente junto al anfibol en granos de color negro, aislar

dos o formando agrupaciones finas.

ReSpecto de_1a estructura, la preparación microscópica de

esta roca-tan gruesa deja poco que ver, y aunque los relatan de 1a a!

sociación gábbrica parecen faltar, son limitadas y pequeñas las regio

nes de indicios granoblásticos, 16 cual no obstante ha de ser una de

ficiencia que mejoraria en otra preparación, dado que el grano de la
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roca es tan grueso.

La correspondiente intrusión premetamórfica era gábbrica ?

con21.11anWanda. ymm.

383 - Psoanáiholisaa. 2201:1562 aáhbzisoi
San Antonio; camino de 1a Tomate la Puerta.

E1 afloramiento correspondiente constituye dos áreas amplias

situadas entre el camino y el puesto de San Antonio.
‘ H. Saladillo:

Se trata de una roca granosa-bastante gruesa, muyuniforme
y compacta, constituida a simple vista por gran númerode individuos

de hornblenda de aspecto fresco, que en sus superficies de clivajes
brillantes muestran contornos comunmenteredondeadas u ovalados con

dimensiones poco variables que llegan casi hasta 2 cm.

Una masa compleja menuda o fina que según sus variaciones

de composición presenta tintes verdosos o blanquecinos, se interpone

entre los grandes cristales de anfibol formandouna delgada envoltu

ra clara que se destaca contra el negro de Ia hornblenda y constituye

además un material de relleno que ocupa también más grandes;espácios:

La esquistosidad es casi irreconocible en la_muestra.

Aunqueel material anfibólico, tal vez secundario, se pre
Senta-casi inalterado, no se perciben restos de piroxeno y solo en las'

citadas envolturas blanquecinas de la hornblenda es de sospechar que '
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subsisten restos de plagioclasa, sin duda escasa que tenia la roca

plutónica. No se reconoce que contenga biotita, olivina ni visibles
particulas de magnetita o sulfuros.

En la preparación microscópica se reconoce que sus componen

tes son: hornblenda, plagioclasa, olivina, cuarzo, titanita, biotita
y óxido de hierro;

ggznhlgndg, Este componenteque es el principal y altamente

predominante está en grandes y pequeños cristales, estos últimos: di

seminados o formando agrupaciones en la totalidad del corte, entremezh

clado con piroxeno y el material feldespático con sus derivados. En

general los grandes individuos de hornblenda están bien conservados

y permiten observar el pleocroismo que varia del color verde amari

llento al verd‘e, asi comotambién 1a relación Y¡cs= 199. En la. fign

ra de interferencia se prueba el signo óptico negativo yJel ángulo

2Vgrande; todos estos caracteres‘identifican.a la hornblenda común;
1En las secciones grandes de hornblenda cuyos limites son incompletos

y sobre todo afectadoeaen sus extremos por haber sido roidos mcausa

de efectos destructivos sufridos durante el metamorfismo,se destacan"

numerosospequeños minerales incluidos. Unode ellos notable por su.,5

asPecto y frecuencia en el epidoto común,nistagita;.su formay tam.-l
ño varia por tratarse de un componentesecundario, originado a upon-g;

smde 1a alteración del anfibol. Este mineral muestra a veces el cqnJ

torno poligonal de la cabeza de sus pequeños cristales, o hace ver
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que es una masade relleno de limites irregulares con frecuencia a
largados paralelamente al clivaje de la hornblenda. En general el co

lor de este epidoto es parduzco muypálido, con débil pleocroismo,

tiene relieve marcado, produce vivos y variados colores de birrefrin

gencia, y en las figuras de interferencia se aprecia que es biáxico
de ángulo mediano y signo óptico negativo:

Participando lateralmente en un par de los rellenos mayo

res con este epidoto se presentm'un depósito menorresidual siliceo

de calcedónimcon sus tipicas fibrillaszradiadasg de elongación ne
gativa. ’

Dentro de la.pistacitg constituyendo un núcleo interno, o

comopequeño individuo de formación independiente y aislada dentro

del anfibol se reconoce claramente por la diferencia de sus;cualidar

des otro epidoto con las caracteristicas de la ortitg;
Sus pequeños individuos a veces idiomorfos sea verdosos

claros y transparentes con birrefringencia poco menorque la pistaci

ta, o algo parduzcos, más o menos turbios y con a5pecto de goma-arér

biga, impresionan entonces por su relievesfuerte y por la gran dis
minución de su birrefringencia conjuntamente con la formación de una

intensa aureola de reacción en la.hornblenda_que la contiene. Conla

rotación de la pletina, llevando la hornblenda a la posición de máxima

iluminación es muysensible un halo negruzco que rodea a la ortita y
demuestra que este mineral gracias a sus elementos radioactivos ha:
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producido una perceptible alteración en el anfibol.

En otros lugares de las grandes secciones de la hornblenda,
principalmente rellenandoiareas irregulares de corrosión: marginal se

destaca otro tipo de epidoto, también producto de alteración de la

hornblenda que muestra los caracteres de la glingzgiaiia.

Sus masas irregulares de color verdoso muypálido y relieve

poco destacado tienen una birrefringencia muyvariable según los luga

res del mismoindividuo, entre tonos azulados verdosos y levemente a

marillentos, efectos que suelen atribuirse a disminuciones en el con
tenido de óxido de hierro: En las mayores áreas de teno cromático más

bajo y uniforme lq figura de interferencia revela claramente el signo

óptico positivo:
Otro mineral frecuentemente incluido en el anfibol es la

titanita; su origen de no ser primario puede también atribuirse a la

alteración de la hornblenda, la mayoria de sus pequeñas secciones son

tipicamente romboidales, otras en granos pequeños pueden a primera

vista confundirse con los mencionadosindividuos aislados de ortita,
aunque luego se reconoce; que su coloración parda clara es constante

y también su elevada birrefringencim.

Parece probable que tanto los individuos grandes de la honn

blenda comolos menores repartidos más bien intersticialmente sean

componentesregeneraóos; se podria considerar que los primeros tan'no

tables y numerosos sean porfiroblastos, mientras que los segundos for
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mancon los piroxenos también menores recíprocamente parciales envol
turas.

Plagioclasag El feldespato debió ser un componenteescaso

en la roca originaria, pués las áreas que ocupa” su material destrui
do y alterado son reducidas y parecen conservar la disposición de fora
maciónintersticial;

En los lugares en que sus secciones están menosafectadas

muestran hábito gábbrico, habiendo algunas con lindas maclas de la

albita y periclino, en la que el clivaJe (001) Se destaca con perfec

ta nitidez; ellas permiten determinar que el ángulo OL'SMmidek6429,

valor que corresponde a bitownita con 84 fl de anortita. J

Entre las intensasydifundidas acciones destructivas que han

afectado a 1a plagioclasa se reconocen efectos de metamorfismodiná

mico, fuertes disoluciones, alteraciones y reacciones formadoras de
nuevos productos correspondientes alproceso de saussuritización. Se

gún los lugares se observa la plagioclasa turbia, manchadapor granu

laciones de calcita y pigmentación ferruginosa; las maclas se han bo

rrado casi totalmente y las pequeñas formaciones escamosas de caolin

se destacan por sus laminitas birrefringentes de extinción oblicua.
Pero el producto más notabley especialmente donde la plagio—'

clase quedoreducida a ruinas limitadas por grietas de corrosioncs i

rregulares, es una zoigitg de relieve intenso y coloración parduzca

pálida, que dá colores de birrefringencia anómalade tintes azules
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muyintensos. A veces este mineral secundario reemplaza a una ruina

del feldespato cubriendo toda su área, aunque quedan vestigios de

las tablitas de maclas.
Entre el material granular fino de aspecto muyconfuso que

ocupa los huecos del corroido feldeSpato se destacan pequeñas seccio

nes de cuarzo transparente y de contornos sinuosos que probablemente

es de formación secundaria.

Birgzgng. Es relativamente abundante, la mayoría de sus tra

zas son incompletas por corrosioneszy acciones destructivas de escaso

pleocroismo. En las trazas basales muestra el olivaje (110) y se reco

noce también, la existencia del otro clivaje grueso (100) caracteris

tico de dialaga. Nohay piroxeno uralitizado, pero en cambioes fre

cuente observar diqlaga con anfibol adentro que ha adoptado variados

e irregulares:limites de interpenetración. Podría esto corresponder a

relaciones granoblásticas con 1a hornblenda regenerada.

Algunas secciones menores del piroxeno son idiomorfas, lo

que por otra parte parece indicar su nueva formación.

Qlixinap Este mineral inobservado al principio fué reconoci

do deSpués por el contorno redondeado y liso de sus secciones reparti

das con frecuencia en el campode la preparación, presenta su color dé
bilmente verdoso, relieve alto y birrefringencia muyvariable según la

orientación de sus cortes; también ausencia de clivaje o sólo visible

en lineas muyfinas. En todas partes tiene nitidéz;y transparencia.
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Este conjunto de cualidades corresponde azolivina y para su

necesaria verificación obtuvevarias figuras de interferencia.eligien
do las mejores secciones cíclicas a fin de lograr los ventajosos re

conocimientos mediante una isogira centrada; el resultado es que di

cha curva indica un ángulo 2v grande y signo óptico negativo, propio
de una olivina rica en hierro:

Por la mencionadalimpidáz y transparencia de esta olivina,

no hay en ninguna parte indicios de serpentinizaciún, ni tampocoal
teración ferriferaï i

Esto hace pensar que el mineral ha conservado su estado pri

mario;

Cuarzo. Este componenteescaso se halla en individuos irreu

gulares, que tiene aspecto intersticial de limites sinuosos, causado

por disoiuciones y parece que debido a éstas tomaron carácter grano
blástico: Podría proceder de la roca original}

Titanitae Su frecuente existencia ya ha sido mencionadaco
moinclusión en la hornblenda:

Biotitg. Era ééta un componenteescaso de la roca gábbrica,
sus cuerpos escamosos, pequeños; de relieve muybaJo y pleocroismo de

10s nanos pardos característicos, acompañano están incluídos en horn
blenda: '

Oxido de hierro. Hay muypoco y se presenta principalmente
sogregado en granulaciones pequeñas;
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fractura limpia de la roca, también a1 microscópio se destacan los

granos grandes de hornblenda más o menos asociadas con los restos de¿
pirOxeno formando áreas dilatadas de contornos muyroidos y dentados.

En los espacios intersticiales, comomasas menores envolven

tes y separatorias de las grandes áreas mencionadas, se halla el con

Junto granoblástico de individuos menudosy composición variada en

que se reconocanlos restos de plagioclasa y sus productos de altera
ción, 1a zoisita, y el cuarzo más o menosdividido;

La composicióndescripta indica que la roca originariaide

esta ortoanfibolita era un gabbro olivinico, con dialaga, hornblenda,
biotita y cuarzo.

225 - Brtoanfigoiita¿
Uhkilómetro al noreste de El Peñón; extremo sur del valle

de La Carolina.

. H; San Francisco.

En el pequeño relieve de E1 Peñón, 1a masa pétrea conserva

muchoel aspecto de una intrusión gábprica; pero éste se ha atenuado
en el vecino afloramiento del noreste.

La muestra de alli es una roca compactade grano relativar

mente uniforme con dimensiones que llegan a un centímetro, y de es

quistosidad casi inperceptdble. La participación de plagioclasa se dia4
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da que rodea a los individuos mayores del anfibol.

La alteración de esta roca es muyvisible; la separación

de hidróxido de hierro que circuló por las fisuras ha dado un color

de reflexión pardo al anfibol produciendo también muchasmanchasfe

rruginosas;
En la preparación microscópica se reconocen los siguientes

minerales; hornblenda, piroxeno, plagioclasa, cuarzo, apatita, oxido
de hierro.

Hornblenda. Es el componente superabundante, pero se presen

ta en individuos confusamente limitados, de modoque hay pocas seccio

nes nitidas, para ser bien estudiadas; no obstante se encuentra algu
na con los dos clivajes, que caracterizan a la traza transversa a1

eje e, hasta con extinción recta, lo que significa en ese casp que es
perpendicular al plano de simetría y en consecuencia paralela a1 eje

cristalográfico b. i
Casi todas las secciones que muestran más o menos claramen

te un solo sistema de trazas de clivaJes, son en general muyincomple
tas en los extremos. En los diversos cortes se observa que las condi

ciones de absorción y pleocroismo son: ¿9¿,amarillento verdoso muy

c1aro,<íl3,verde,<: ¿',verde pardo.
El ángulo de extinción 6’ :c, obtenido en las mejores sec

ciones correspondientes al 29 pinacoide, llega a 19°.
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presentan adelgazadas o cribosas y también con locales formaciones

radiales o estrelladas, que sin analizador muestran el leve color ver
.de y poco pleocroismo característico de la actinglitga Nose observa

cloritización del anfibol, y la separación de óxido de hierro no es

muyevidente.

Es frecuente encontrar individuos de plagioclasa en general
de bordes redondeadas incluidos en la hornblendaa

Eirgxgng. La proporción de éste es incomparablemente menor

que la del anfibol y-aún reSpecto de la plagioclasa; sus secciones

más o menosdestruidas se destacan por su marcado relieve, escaso pleg

croismo,fuerte birrefringencia y el característico clivaje (110), al
cual se agrega otro de lineas gruesas:y un poco imperfectas, paralelas

al primer pinacoide (100)¡ que son también más escasas; La existencia

de éstas es indicio de la variedad diglgág. Algunosde los individuos

comunmenteincompletos presentaibordes transformados por uralitización

en anfibol verdoso. Entonces aparece el piroxeno comoresto nuclear en

vuelto por anfibol y los olivajes del primero se continúan en éste,

aunque no tan facilmente perceptibles. De esta relación puede deducir- !
se que el piroxeno sea remanente de la originaria roca gábbrica;

Elggigglgggk Parece que ya no quedan en la roca individuos

del feldespato que debió tener primeramentela plutonita de la cual

se originó. Pero la plagioclasa sin hábito gábbrico sumará más de un
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cuarto del área de la preparación. Está en general en individuos pe

queños con carácter de componente tipomorfo, es decir renovado grano

blásticamente; esta condición concuerda con la relación antes señala

da de que algunos individuos de plagioclasa se hallan incluidos en
el anfibol}

En la revisión general ha sido posible encontrar algunas

secciones perpendiculares al eje cristalográfico a, en las cuales el

ángulo o< ‘SMtiene un valor de o 229, lo que corresponde a andesina ,

con 40 fl de anortita. Esta proporción de mezcla poco cálcica parece

deberse a que es regenerada, ya que para serdeflaroea originaria haria

pensar que fuese más básica, es decir con mayorpor ciento de anorti
ta. ‘

Son pocos los individuos del feldespato que han perdido las í
maclas en la renovación, y en general su transparencia no es enturbia-‘

da por alteraciones.

Cuarzo. Este se destaca en pocas secciones pequeñas, limpi- É

das, más o menosredondeadas, es decir con caracteres granobiásticos.

Es admisible que este mineral hubiese sido un escaso componentede la

vieja roca gábbrica, particularidad que es conocrda, antes que suponer

que sea introducido durante el metamorfismo.

Apatita. En 1a preparación se observa un cristal relativa

mente grande, en sección paralela al eje, y de bordes suavemente re
dondeados.
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Oxidode hierro. Por su aspecto y'distribución éste tiene

másbien apariencia de hematita derivada de la roca ignea y está ro
deada de nngmentaciones.11moniticas.

La estructura es granoblástica algo menuda;pero en su ma
sa bastante uniforme se destacan numerosos individuos de hornblenda

formando idioblastos de mayor tamaño.

Los indicios referidos hacen pensar en el origen gábbrico
de esta roca.

238 - grtoangipolita_rica gn_plagigclasa¿ Antigua roca gábbrica muy
uralitizada.' l

Falda NE de la Lomade la Verdura; al sur de la Cañada

Honda.

H. San Francisco.

En el surco de los arroyos se destacan repetidos cuerpos

escalonados de esta roca metamórfica verde, granosa, compacta, forman

do interposiciones paralelas a la micacita escamosade aspecto gnéi
sico.

En 1a muestra, aparte del predominio del anfibol, se nota

una cierta distribución irregular de los componentesclaros que están

en parte agrupados en pequeñas zonas más o menos notables en la super

ficie limpia de fractura.

Los constituyentes esenciales son; hornblenda, piroxeno,
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plagioclasa, en segundolugar biotita, espinelo.
Hornblenda. Su frecuencia y masa sobrepasa muynotablemente

a la de la plagioclasa, por masque la plutonita originaria era rica

en feldespato; sus secciones son mal terminadas en los extremos, bas

tante rotas y carcomidas.

Por su aSpecto general, durante las primeras observaciones

de 1a preparación parece tener todo el anfibol el mismoorigen, porque

no se perciben marcadas diferencias.

Sin embargoteniendo en cuenta las caracteristicas de lasro

casgábbricas, y noriticas del orogeno central argentino, que son ya

bastante conocidas en las provincias de Córdoba y de San Luis, es ló
gico admitir, que la roca ignea tenia alguna hornblenda primaria, la
cual no resulta ahora reconocible ni diferenciable de la formadades

pués, por la uralitización y por la recristalización independiente
metamórficas

Pero a pesar de la aparente monotonía y uniformidad, el exá

mendetallado pone en evidencia cualidades correspondientes a dos va
riedades de hornblenda; una relativamente pálida y de escaso pleocroia

moverdoso, localizada principalmente en las envolturas de los núcleos

del piroxeno, constituyendo más bien superficies reducidas y mal limi

tadas, se caracteriza ademáspor el signo óptico negativo que es tan

general y por el ángulo X :c de unos 169.

Los caracteres señalados permiten que esta hornblenda.pálida
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se califique comouralitica, en transición hacia 1a actinolita.
La otra variedad de hornblenda, que es la formación nueva,

mayor,y cuya diferencia respecto de la uralitica se percibe inicial

mente sólo por su coloración sensiblemente más obscura, verde azulada,

y pleocroismo más notable, presenta los matices azulados repartidos
en amplias manchas o tramos de longitud con limites difusos. Su ángulo

7V:c es aproximadamente229; luego al obtener la figura de interfe

rencia de las mejores secciones ciclicas, encontré y confirme que su

signo óptico es positivo. N

Estas observaciones llevan a definir que se trata de la va
riedad de hornblenda llamada'pargasit . Entonces, la previsible horn

blenda de cristalización magmática, gábbrica, habria quedadoescondi

da entre la de generación metamórfica, o entregado su material a di

solución, pués era poco. Es comprensible además que también el anfi

bol uralitico haya contribuido con su parcial disolución.

Piroxenop Este se observa en la preparacián.con relativa

frecuencia; se presenta.en agrupaciones de granos residuales, 6 dis

perso en masas de mayor tamaño, comonúcleos rodeadas por"el anfibol

cuya relación revela que dichos núcleos son restos de la general ura

litizacián, correSpondiente según parece, a1 primer paso o comienzo

del metamorfism0¡
Dentro del anfibol uralitico los fragmentosruinosos del

piroxeno Se perciben por su refracción más alta y se nota el débil
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pleocroismo que sube apenas a tonos rosados muypálidos.

A1recorrer toda la preparación con el propósito de averi

guar mejor 1a naturaleza del piroxeno fué posible hacer las siguientes

observaciones, aunque los individuos de este mineral están muydes

truidos y de figura incompleta, en las secciones transversales se ob

serva másbien el hábito de diópsido por el desarrollo casi igual de

las trazas del primero y Segundopinacoide; tales cortes tienen el ell

vaje diagonal característico (110) aunque se presenta más o menosa
fectado por deformaciones. Pero prestando mayor atención se reconoce

la existencia de otra traza de clivaje que corta con ángulos iguales

a las lineas diagonales ya mencionadasy que es paralela al primer pi

nacoide; sus lineas son poco numerosas pero gruesas y un tanto imper
fectas.

Son comuneslas extinciones oblicuas, por lo que no es pi
roxeno rómbico. Lo indicado, unido a1 color pálido y leve pleocroismo,

son indicios de dialaga, pero la figura de interferencia inservible
no permite completar el reconocimiento óptico. No se observan dentro

del piroxeno inclusiones laminares de óxido de hierro titanifero que

a veces se encuentran en este mineral, y se podria pensar también

que las haya perdido por los efectos sufridos a consecuencia del me

tamorfismo. Se puede afirmar que el piroxeno es de origen primario,

aunque indudablemente modificado por parciales reacciones alteradoras,

que pueden ser pérdidas de los óxidos de hierro, magnesio y calcio y 
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tal vez tambiéndo titanio.

Debido al proceso de uralitización se observa que sus indi

viduos han sufrido grandes reducciones y por ello se presentan en

fragmentos de formas irregulares y limites curvos dentro del anfibol;

además muchasde sus secciones tienen manchas ferruginosas y visibles

segregaciones de óxido de hierro.

Plagioclas , E1 feldeSpato ocupa, podria decirse poco menos

que 1a mitad del área de la preparación.

Por los caracteres se pueden diferenciar dos tipos; llaman

1a atención las secciones grandes que presentan numerosas maclas bien

marcadas de uniforme amplitud y que por su contorno bastante conser

vado muestran hábito gábbrico, es decir de dimensiones casi iguales

en largo y ancho. En algunas se observan las leyes de macla de albita

y periclino, a veces también la de Carlsbad.

E1 valor del ángulo <4t:M’da repetidamente 6 54°, lo que

indica que se trata de labrador con 65 fi de anortita. La figura de
interferencia acusa, comocorreSponde, signo óptico positivo. La com

posición determinada concuerda con los caracteres que revelan una

plagioclasa primaria que se ha conservado de la roca plutónica origi
naria. Contiene este feldespato gran númerode inclusiones; entre las

que predominan las del anfibol a veces idiomorfas, las de piroxeno y

también de espinelo y apatita; además hay calcita comoproducto de a1_

teración, ocupandoposiciones intersticiales y tambiénunida al pi
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roxeno incluido, comorestos de una solución acompañante de él. La

repartición dentro del feldespato es en general'desordenadas

Sin embargo este feldespato gábbrico remanente debe haber

sufrido algún efecto del metamorfismo, que ha reducido algo sus limi

tes o contornos por corrosiones, ocupadas después por calcita o por

el avance del feldespato y anfibol de la nueva formación. Puede ver

se ademásque las secciones del viejo labrador han perdido en parte
su limpidéz.' .

El otro tipo de plagioclasa está representado por indivi

duos menores cuyas secciones presentan pocas maclas, a veces esfuma

das, o le faltan por completo y además tienen contornos redondeados.

En las mejores secciones perpendiculares al eje cristalográfico a, el

valor del ángulo ci ‘zMllega a 6 229; lo que indica una composición
notablemente menoscálcica que la delerldespato antiguo, pues corres

ponde a andesing con 40 %de anortit&._Los pequeños individuos de es

te feldeSpato de origen metamórfico son completamentecristaloblásti

cos, con trazas bastante uniformes y frecuentemente se ven agrupados

en la Vecindad del feldespato primario del cual se diferencian también

porque no muestran alteraciones, y sus incluéiones son muyescasas;
Algunos de.ellos pueden verse destacando su transparencia dentro de

los minerales ferromagnésicos o recíprocamente envolviéndolos por ser

de contemporánea regeneración.

La cantidad de este segundo feldespato tipomorfo es.menos
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Espinelo, Es frecuente observar distribuido en toda la pre

paración y con dimensiones diversas teniendo en general bordes redon

deados, un mineral notable de color verde intenso y de relieve alto,

que es isótropo; sus secciones tienen forma variable, sinuosa y algu

nas veces toscamente octaédrica. Todosestos son caracteres del espi

nelo variedad pleonasto, mineral que suele encontrarse en las rocas

gábbricas, formado en la cristalización inicial, y también en las an

fibolitas derivadas, debido a reacciones metamórficasde alta energia

que atacaron a los componentes ferromagnásicos. Su composición quimi

ca es (mg, Fe)(Al, Fe)2Q4. Justamente se ve que acompaña al piroxeno

y se encuentra también en la hornblenda algunas veces con aSpecto de

ocupaciones poiquiliticas, otras mostrando formas de penetración que

señalaré después por tratarse de notables efectos_estructurales.
Titanita, Su presencia se revela en algunos cristales de a

preciable crecimiento y trazas más o menos romboidales de muyeleVada

refracción y birrefringencia; en tales secciones se reconoce el oliva

Je, la posible extinción recta, el plano de los ejes ópticos, el ángulo
2Vpequeño y el signo positivo.

Se lespuede.considerar.en nuestro caso más bien comomineral

secundario, formado probablemente a expensa del piroxeno, que está tan

destruido y que contenía el silicio, el calcio y el titanio.
Por otra parte en los gabbros, la titanita no es caracteris
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ticamente mineral accesorio, comoocurre en las dioritas.

Biotita..Esta es muyescasq, sus pequeñas escamas parduscas

con pleocroismo fuerte, hasta el tono rojizo, se hallan dispersas en
aparente asociación primaria.

Es muyprobable que fuese componenteparticular de la vieja

roca gábbrica.

El fizido de hierro, representado por granulaciones negras

muypequeñas y también granos medianos, dispersos o agrupados, está

en general más concentrado en los piroxenos o en zonas próximas a e—

1103 o

Estructura. Para definirla conviene señalar que se notan en

1a roca dos aspectos que se entremezclan, aunque sin embargo hay re
giones en donde cada uno de ellos es más dominante y destacado.

El primero corresponde a las cualidades primarias de la ro
ca gábbrica y se caracteriza sobre todo por el tamañoy el hábito de

los cristales antiguos de plagioclasa.
Es más o menos notable que acompañen a este componente viejo

las asociaciones uraliticas con núcleos de dialaga, todo en evidente
estado relictico.

En segundo lugar se reconoce 1a porción granosa, visiblemen

te más menuda, en que se destacan las secciones de la plagioclasa gra

noblástica secundaria, con menosmaclas, más limpia y pobre en inclu
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siones.

Entre ella se ven en compañiapequeños individuos mejor li

mitados de la hornblenda más verde, siendo probable que todo el anfi

bol de este tipo sea resultado de la regeneración metamórfica.

Llama la atención que en algunas ámplias áreas del anfibol

pargasitico que encierran a grandes restos de la dialage, éstos ocu

pan el centro de una laguna clara de intenso desteñido de la hornblen

da, hacia cuyas orillas de reacción un tanto distantes, parecen haber

sido destacados formandoun frente desplegado, curva y continuo, gran

númerode pequeños individuos del espinelo verde, los cuales contras

tan en el fondo pálido de la llamada zona lagunar por sus bordes vi

vos lisos, alargados o verniculares y tienen una marcadadisposición

radiada, comosi una parte de su principal material, óxidos de mg,

Fe", Fe"', hubiese partido desde el piroxeno, yendola solución a
'combinarse a cierta distancia con el complementode alúmina adquirida

en la invasión a través del anfibol claro, circundante, en el cual di
cha solución excavó profundamente los pequeños bolsillos própios y

exclusivos.
Comoestá expresado en el titulo, se trata sin duda de un

primitivo gabbro con dialaga, hornblenda y biotitg.
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486 - Eoga_gébbrica metamorfizada.
Estancia de Pancanta; vecindad sureste de la casa.

H. San Francisco.

E1 afloramiento es bastante amplio y extenso de sur aanorte.

Tiene además limitación borrosa por un pasaje confuso y mezclado a

la micacita lateral. Para un observador atento las masasde esta roca
impresionan por el aspecto compacto y sólido de sus cuerpos emergen

tes del terreno; debido a una notable resistencia a las acciones des
tructivas atmosféricas.

La coloración externa de la piedra gris pardusca induce a

creer que se trata de una roca ignea básica, lo que no es erróneo.

Para partirla y conseguir fragmentos que muestren la fractura interna

hay que utilizar martillos pesados y pegar poderosos golpes que lle

guen a venur'la extraordinaria tenacidad de la piedra.

Las muestras obtenidas con insistentes trabajos, tienen el

aspecto de una roca plutónica pesada.

Su coloración es gris obscura ligeramente verdosa y muestra

un grano mediano como de 5 mm, cuya agregación constituye una masa muy

compacta, aunque ha adquirido una esquistosidad perceptible acompaña

da de cierta.torcedura reconocible en sus formas de división y parti
ción.

En la indicada coloración gris de la fractura fresca parti

cipan tres componentesvisibles que son la hornblenda, no muyobscura,s
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la plagioclasa gris blanquecina y la mica biotitica-perdo negruzca
con reflejos bronceados.

El orden indicado corresponde a la proporción de estos com

ponentes.

Se perciben además pequeños granos de brillo metálico con

reflejo piritoso pardo y mediante el imán Se compruebatambién un a

preciable contenido de magnetita.

Resumiendolas cualidades indicadas, puede agregarse que

la muestra tiene el aspecto de un gábbro afectado intensa, pero no

profundamente por el metamorfismo, dado que revela mayormenteaccio

nes tectónicas y uralitización.

La alteración es poco manifiesta, aún en sus partes super
ficiales.

En la revisión microscópica sus componentesson; hornblcn

da, piroxeno, plagioclasa, biotita, cuarzo, apatita, zircón, óxido
de hierro y pirrotina.

Hornblenda. Supera ésta notablemente la proporción de la

plagioclasa; sus individuos de tamaño poco variado están agrupados o

en distribudión alternada con los de feldespato y biotita} Presenta

numerosas formas tabulares con márgenes algo irregulares que alcanzai

ron o que conservan todavia un poco de idiomorfismo; otras áreas están

completamente carcomidase

El color de transparencia de la hornblenda es verde algo
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obscuro, su pleocroismo escaso, Varia del pardo muyclaro casi inco

loro para «Q, al verde pardusco para 2V. El valor del ángulo Ïfzc

parece no pasar de 209, y la figura de interferencia es biáxica nega
tiva. J

En general sufrió alteraciones que dieron origen a la forma

ción de cribas y a una cloritización más o menos notable eSpecialmen—

te en las regiones periféricas y.es asi que algunas secciones sólo

conservan hornblenda en la parte central. En algunos lugares de la

preparación puede observarse otra alteración que afecta a las termi
naciones de los individuos de hornblenda con formación de un material

fibroso, fino, en pinceles y en asociaciones radiadas.

. Por la birrefringencia muybaja y la extinción recta de los

individuos lineales parece tratarse de una formación serpentinosa.
La presencia de óxido de hierro en las proximidades de los

cortes del anfibol parece-indicar que este haya sido segregado por

ellos. Contenidosen la hornblenda se observan biotita, apatita, epi

doto y feldespato regenerado de pequeñas dimensiones.

Piroxeno. De este componente solo quedan algunos restos muy

escasos cuyo estado de destrucción dificulta el reconocimiento. Pero
encontré uno destacable por su relieve y suficientemente demostrativo,

con los caracteres'de dialaga,
Plagioclas ..El feldespato cuya apreciable cantidad ya se

ha mencionado se destaca en secciones de medida un tanto uniforme que v=
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los individuos son a menudocorroidos e irregulares.
En casi todos sus cortes se observan efectos de rotura con

lineas frecuentes y cruzadas, que acusan el efecto de fuertes accio

nes cataclásticas, muchomenos visibles en los demás componentes. Al

interponer el analizador se nota que los efectos cataclásticos no han

perturbado mayormentelas condiciones de birrefringencia y la forma
de sus tablitas de maclas.

Son muyfrecuentes las secciones de plagioclasas zonales

que muestran amplia variación de composición, aunque sin limite de

escalonamiento. En la región nuclear el valor del ángulo Ci'SMllega

a i 359, mientras que en la periferia el ángulo CQ’3Mes algo menor

que f 589; En las primeras la composición corresponde a labrador, con

67 %de anortita,en cambio en las segundas llega a apenas a 50 %de a

nortita, limite inferior del labrador. Comoalteración muyescasa de

esta plagioclasa sólo se ven algunas granulaciones de calcita, lami-w

nillas de caolin y áreas muyparciales de epidotoÁ

Biotita. Este componentees notablemente abundante y presen

ta con frecuencia individuos independientes grandes;
Tambiénestá incluida en el anfibol.

Su color es pardo rojizo, y muylocalmente se encuentra algo

deferrizada. Nótese que las hojas amplias tienen bordes entrantes de

bido a disoluciones que se destacan formandogolfos en los limites
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En figuras de interferencia, lindas, da el ángulo 2Vmuy

pequeño.

Hay óxido de hierro en las proximidades de 1a biotita y

hornblenda comoproducto de resorción.

Apatita. Este mineral accesorio participa en la composición
de la roca en forma verdaderamente apreciable. Se halla incluido ofre

ciendo secciones tipicas dentro de la biotita, de la hornblenda y del

feldespato, a veces de notable magnitud, cuyos márgenes estan apenas

algo corroidos. Llama la atención que en ambos minerales ferromagnésib

cos, en la región envolvente de 1a apatita-se ha formado una intensa

aureola obscura de pleocroismo, indicio de particulares reacciones ra
diantes.

Cuarzo. Este mineral se encuentra disperso en pequeños y

escasos individuos, limpidos y redondeadas.

Zircón, Es escaso, incluido en la biotita, la cual Justifi
ca su presencia.

Estructura. La forma y asociación de los individuos minera

les conserva gran parte de los caracteres de la estructura gábbrica.

El idiomorfismode los cristales de plagioclasa es perceptible en ta

blas con sus maclas del plano de la albita, a veces también en dos

mitades de Carsbald, y se percibe con frecuencia una extinción zonal
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dientes a la vieja roca plutónica están parcialmente conservadas más

bién entre la biotita y la plagioclasa, pocas Veces con algunos már
genes angulares del anfibol.

Este último componente con su mayor formación nueva y free

cuentes consecuencias destructivas desordena la figura, aunque hay

lugares donde permite reconocer más bien relaciones granoblásticas}

Comose ha visto la correspondiente masa intrusiva fué un

gabbro con dialaga, hornblenda, biotita x cuarzo,

482 - grtoanïigolita_de origen_peridgtitic2.
Vecindad sur de la mina La Verbena; Puerta de Panoanta.

H; San Francisco;

El cuerpo verdoso poco intenso de esta roca metamórfica se

destaca comoun pequeñorelieve longitudinal Visible principalmente

en una extensión de sur a norte que tendrá cerca de medio kilómetro,

con un ancho de una cuadra, y sus limites laterales con la micacita

fina, que es la roca esquistosa ampliamentedominante en la región,
son algo irregulares.

La masa pétrea muycompacta y pesada que a simple vista pa

rece carecer por completo de cuarzo y también de feldespato, está con:

tituida muyprincipalmente por un mineral verde algo pardusco, que a

primera vista tiene apariencia de hornblenda, el cual en su mayorpar-‘
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te está desarrollado en grandes individuos con ámplias superficies

de clivaje, con dimensiones de hasta 4 centimetros.
La observación atenta en la fractura limpia hace notar por

el color y la reflexión que se trata de un anfibol'más pálido que 1a

hornblenda común.E1 brillo del clivaje muestra que los limites de los
grandes individuos son irregulares por efecto de destrucción, princi

palmente en sus extremos, sin duda intensamente carcomidos;'además en

las dilatadas superficies:de reflexión se destaca una abundanteinter

posición de pequeñas partes en relieve comosi fuesen inclusiones rui

nosas de otro ferromagnésico negruzco haciendo pensar que se trate de¿
piroxeno. Repartido entre la asociación tan gruesa y desordenada del

anfibol más reconocible, se halla un material muchomás menudoen cn,

ya masa granosa parece dominar también un anfibol aún más claro, más

o menos intermezclado con algún producto de alteración verdoso muy

pálido.
En algunas partes de-la muestra se observan formaciónes de

pequeñas escamas verdes;fuertemente brillantes con aspecto de 9191133.

La magnetita parece a simple vista escasear mucho; en cam

bio, alcanzan a verse pequeñosgranitos con brillo de pirita.
En la preparación microscópica se observa inmediatamente

que el componentepredominante en absoluto es el anfibol de transpa

rencia verdosa pálida y desigual, asociado en masas escamosas más o

menos largas con disposición en abanico, cuyo conjunto podria formar 'F
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el reemplazo principal de los grandes individuos anfibólicos, que pri

mariamentetenia la roca plutónica; tal mineral secundario principal

tiene en general cualidades de actinolitg;
Dejando para tratar luego las diversas variaciones y modi

ficaciones locales del material anrbbólico, la segunda observación

notable que corresponde mencionar es que se advierte gran número de

restos de pirOXeno, siempre muyincompletos por efectos de destrucción.v

En su repartición y relación con el anfibol no hay ninguna apariencia

de procesos de uralitización.

No obstante las precarias condiciones para la observación

morfológica y óptica, se reconoce que este piroxeno de pleocroismo

muydébil, birrefringencia elevada, extinción oblicua marcaday signo

óptico positivo, es dialag j
Recorriendo la preparación se encuentra siempre comoconti

nuación de la parte más estrecha de las láminas actinoliticas que se

afinan en asociación divergente, una modificación que en sus partes

másnotables, se caracteriza principalmente por ser casi incolora,

cualidad correspondiente a la variedad casi sin hierro llamada 33329

;;Eg. Donde se han Separado algunos individuos lineales con hebras

de este tipo casi incoloro, se percibe ademásde su fino clivaje lon

gitudinal la notable partición transversa.

Otro material de alteración avanzada que llama la atención,

forma masas escamosas en parte lineales terminadas en largas puntas y
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cadamenteentrecruzada} Su relieve es poco intenso, la coloración ver

dosa muypálida; los elementos lineales dan extinción casi recta y la

birrefringencia muybaja solo dá colores gris verdososa Las cualidades

Señaladas llevan a la deducción de que ha de tratarse de serpentina
de anfibola Las masas mayores de este producto se encuentran principal

mente comorelleno exclusiVOde intersticios y notables nidos corres

pondientes más bien a lugares que eran la unión de las partes termina

les de dos o tres individuos del anfibol:

Pero es indudable que también el piroxeno ha dado lugar a

la formación de este material que podemosllamar serpentina. Asi se

ve que algunas secciones del piroxeno contenidas en grandes áreas in

dividuales del anfibol, muestran una parcial y avanzadadestrucción

cuyo producto evidente es también el material escamosofibroso arriba

descripto, que ocupa el espacio del piroxeno destruido. Se ve también

que un considerable sobrante de óxido de hierro ha quedado distribui

do marginando por iuera al antiguo contorno del cristal. Aunmás nota

ble es la formación de una especie de zona lagunar comprendida entre

la sección grande de un anfibol y un individuo menor de piroxeno con

tenido en ella. Toda la amplitud del espacio entre uno y otro mineral

está ocupada por el citado producto, y por su volumen y forma puede

comprenderse que ambosminerales han participado en su formación.

Oxido de hierro. Es este un material que abunda en la prepa- a
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producto secundario debido a las reacciones destructivas que han su

frido todos los componentesferromagnésicos, la magnetita inclusive,

que poseia la roca plutónica; tiene color negro sin ninguna transpa

rencia rojiza, formas completamenteirregulares, sus secciones mayo

res están generalmente acompañadasde muynumerosas particulas dis

persas, y su repartición y situación revelan claramente que se trata
de un material extraido y expulsado por soluciones hidrotermales de

alta temperatura, realizando una especie de lavado del óxido de hie

rro a través de los cuerpos del piroxeno y de los más numerosos del

anfibol.

Ya mehe referido a las visibles separaciones de óxido cau

sadas al piroxeno; las producidas a expensas de los individuos y ma

sas anfibólican son parecidas, demostrando también la expulsión del.

óxido, tanto que este pasó en parte a alojarse hasta entre las forma
ciones escamosas y fibrosas de la citada serpentina de anfibol.

Pero en el ataque que sufrió el anfibol que le ha dejado

notables cambios de aspecto como grandes manchas de limites casi siem

pre bruscos y netos, llaman la atención principalmente las diferencias
de color que son claramente atribuibles a diferencias del mencionado

proceso de lavado. Aparte de la existencia de áreas de coloración ver

dosa pálida alternantes con otras casi incoloras, merecenmencióno

tras áreas del anfibol en las cuales la coloración se ha vuelto parda
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dentro de limites paprichosos alcanzados por las reacciones. El color

y tonos de pleocroismo en tales lugares indicaria que ha habido alli

una cierta adquisición nueVa e importante de óxido de hierro, como

si éste se hubiera recombinado con el mineral antes empobrecido.

Clorita. Unapequeña cantidad de este mineral secundario

foliáceo verde con pleocroismo escaso y de muydébil birrefringencia,

ha resultado también de 1a destrucción, más imputable al anfibol, y

aparece generalmente en intima compania con las pequeñas áreas irre

gulares del óxido de hierro expulsado por los procesos destructivos.

Calcitg. En diversos lugares de 1a masaanfibólica.se en

cuentran notables formaciones de relleno que llegan a dimensiones ma

'yores que 1 milímetro, que se destacan en el fondo verde claro de la

actinolita, pués_las áreas del carbonato tienen un margennegro de

óxido de hierro continuo y poco irregular, de modoque lo que ocupan

la mayorparte de su espacio es calcita, depositada visiblemente des

pués del óxido de hierro, por las soluciones del lavado antes referido:

La estructura de esta anfibolita mereceel calificativo de

lepidoblástica; las partes escamosasradiadas o entrecruzadas son com

pletamente dominantes por 1a carencia de feldespato y el estado de las
transformaciones del anfibol. La'composición e indicios de modifica

ciones mineralógicas observadas, permiten deducir que esta roca que

todavia está constituida exclusivamente por anfibol y piroxeno, debió
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ser originariamente un estrecho cuerpo intrusivo ultrabásico, es decir

sin plagioclasa, pues 1a carencia de feldespato era absoluta, ya que
no se encuentra ni el menorproducto de alteración.

Por otra parte 1a ausencia de olivina, de la cual ni siquie

ra quedaningún resto serpentinizado a1 estado de crisotilo, indica

que se habria tratado de una peridotita gue solo tenia hornblenda x

dialaga, magnetita 1 pirrotina.
Para considerar las diversas modificaciones que debió haber

sufrido en dos ocasiones esta vieja intercalación peridotitica inter

puesta en una importante faja de la micacita'fina, es forzoso tener

en cuenta que el gran proceso del metamorfismoregional (supuesto por
el profesor Pastora, silúrico - devónico) hizo de 1a roca plutónica

una ortoanfibolita con restos de dialaga, roca metamórficaconstitui

da sin duda principalmente por-hornblenda del tipo común,la cual a

parentemente se habria mantenido en muygrandes individuos, según lo

-muestra la observación macroscópica.

Más tarde deSpués de quien sabe cuantos miles de años, cuan

do envejecido el orogeno, tuvo lugar el ascenso y la acción ignea de

vecindad del granito con su eSpumapegmatitica, ocurrió un segundo prg

ceso modificador, que es el metamorfismode contacto; entonces los

grandes individuos de la hornblenda parecen haberse convertido en una
especie de pseudomorfósis actinolitica con un aVancede modificación

tremolitica y destrucción en asbesto de anfibol al mismotiempo que
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la faz hidrotermal del importante proceso habria causado el lavado

deferrizante que hemos observado en el anfibol y también en el piroxg
no remanente.

La inmediata procedencia y gravedad de las acciones modifi

cadoras (tal vez con ofensivas "repetidas que se adjudican al segundo

proceso es decir a las acciones de contacto) se comprendensin extra

ñeza teniendo en cuenta 1a situación del yacimiento de esta roca; del

otro lado de la estrechisima intrusión granitica axial de la sierra

de San Luis, que con sus vetas pegmatiticas acompañantes fué capás de

difundir alli enfrente su energia neumatolitica formandoen las veci

nas micacitas del margendel este, productos tan notables comola

estaurolita, 1a sillimanita, la cianita y la turmalina.
El aporte magmáticoque se infiltró especialmente en el mar-1

gen de micacitas del oeste, distante apenas un kilómetro es una fina

impregnación de scheelita, (Mina La verbena).acompañada de turmalina

menuda(Puerta de Pancanta). Uh ensayo quimico cualitativo de tungs

teno realizado en la anfibolita de que nos ocupamos,dió resultado

negativo, lo que indica que las soluciones correSpondientes que se

encontraron con tan facil difusión en las solubles micacitas ádáacen

tes, no penetraron en 1a roca anfibólica.
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504 - Qrtoanfiyolita_de 9riggn_ngriticg.
Unkilómetro al sur suroeste del Peñón Colorado; Carolina.

H. San Francisco.

E1 afloramiento de esta roca de apreciable magnitud apare
ce dividido en tres largas porciones por la interposición de pegmati

taSque forman un sistema de listas paralelas en el este del Cerro Cea

nutál,y de las cuales la mayoreleva el extremo norte de su cuerpo

más voluminoso, conocido como Peñón Colorado. No obstante la gran ca

pacidad de ataque de penetración infiltrante que es característico
del magmapegmatitico,se vé alli que éste-no pudo producir inyección
en la ortoanfibolitaa

En la muestra obtenida en la parte interna y limpia de la

roca se reconoce que ésta-tiene una masa muy compacta y pesada cuya

coloración gris obscura tiene cierto tinte pardo másbien que verdoso; g

en ella se destacan con el reflejo de su superficie de cliVaje, indi- É

viduos cristalinos que miden hasta más de un centímetro, desordenada- í
mente asociados en la masa general de grano menor y desigual.

Aunque la primera impresión hace suponer que el mineral fe- J

rromagnásico sea principalmente hornblenda; la observación con buena

luz de los citados espejos de clivaje hace SOSpecharla posible pre

sencia de hipersteno con ligera alteración bronceada y parece también g

que 1a dudosa hornblenda se confunde en el conjunto por tener una co-É

loración parduzca en lugar de verdosa o negra.
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El contenido de feldespato se ve apenas repartido en peque
ñas manchitas blanquecinas. Ademásse ven brillar gran número de par

ticnlas con reflejos bronceadosy apariencia de pirrotina.

La roca tiene una gran tenacidad, no presenta visibles a1

teraciones y debido a su esquistosidad casi imperceptible aflora en

cuerpos de formas redondeados.

La preparación microscópica hace ver que los componentes

son: hornblenda, piroxeno rómbico, dialaga, plagioclasa, apatita, ru

tilo, óxido de hierro.

Hornblenda, Podria decirse que este mineral ocupa el segun

do lugar entre los componentesde la roca, superado por el piroxeno,
con el cual en parte se confunden sus masas menores entremezcladas.

El color de este anfibol llama la atención por su tono de transparen

cia muyclaro de tinte pardo pálido, apenas algo verdoso; su pleocrois

_moes también muydébil. Morfológicamente presenta Secciones bastante
hincompletas o algo desgarradas, con todo las basales son claras y ti

picas. E1 ángulo de extinción Ïrec llega a 25°, y en las figuras de

interferencia muestra su ángulo 2V grande y signo negativo.

La coloración tan pálida de este anfibol podria haber sido

cansada por pérdida de óxido de hierro, del cual por otra parte se ven

seccionew pequeñas incluidas, marginales o asociadas a la hornblenda.

Pirggeno. Se destaca que la roca plutónica originaria conte

nia más piroxeno rómbico que monoclinico.
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Las secciones del primero relativamente enteras;y de las

cuales se destacan algunas de notable longitud, correspondiendo a

cristales prismáticos esbeltos, muestran a pesar-de su perceptible

alteración, relieve pronunciado, coloración pálida grisácea y pleo
croismo muydébil que varía levemente al tono pardo rosado. En las

secciones basales algo destruidas se reconocen los clivajes (110) y

también (100). Los cortes longitudinales dan en general extinción

recta y la birrefringencia es poco notable, en parte también por los
efectos de alteración.

Retirando el analizador se reconoce paralelamente a las

trazas del clivaje vertical una pigmentaciónpardo obscura fina y li

neábente repartida que se suele atribuir a hematita titanifera. ‘

Los datos mencionados correSponden al hipersteno, aunque

deja alguna duda.la escaeéz;de pleocroismo; pero las secciones:ping

coidales largas de baja birrefringencia muestran con toda claridad

el carácter biáxico negativo y el ángulo 2V comode 509.

Dentro del hipersteno se destacan por su más alta birre

fringencia frecuentes inclusiones del piroxeno monoclínico en finos

individuos:prismáticos diSpuestos alternamente en asociación parale

la en‘ coincidencia con el eje cristalográfico g, de modoque en la

traza general del 29 pinacoide las barritas incluidas destacan su
extinción oblicua.

A veces sólo apuecen en las secciones largas<ñfl.hipersteno

varias áreas menoresinsularesde<iialaga de limites curvos y difusos-.
’ ¡1'



También se ve en algunas secciones basales, cómola dialaga ocupa par

tes laterales o periféricas de las trazasfsubcuadradas del hipersteno.

Las granulaciones de óxido de hierro que acompañana1 hi

persteno Suelen ser más frecuentes y obscurecen principalmente a los

extremos de las secciones, que comunmenteterminan en punta obtusa.

La alteración en serpentina del tipo de hgatitg es poco

pronunciada; se nota principalmente en las márgenesde la partición

plana basal.

gialaga. Comola estructura de la roca gábbrica está rela

tivamente conservada, el piroxeno monoclinico muestra cierto idiomor

fismo principalmente en las trazas basales, las cuales algo menores

que las del hipersteno,_se destacan por su relieve fuerte, clivajes
y birrefringencia elevada.

Aunqueeste piroxeno ha formado asociaciones dentro del hi

persteno, no se ve que contenga inclusiones de él.

Noes reconocible que la dialaga haya sufrido la sustitu
ción uraliticaa

Blagigglaaa. Este componentecuya proporción es apreciable,

dado el origen gábbrico de la roca, se halla en gran parte en seccio

nes que han conservadolas cualidades caracteristicas del feldespato

de la plutonita originaria, con sus maclas caracteristicas en los pla
nos de la albita y periclino y también se destaca a veces la división

en dos mitades según Carlsbad. Algunas secciones muestran cierta extinï'HI



ción zonal bastante difusa¡ q

El ángulo de extinción '4 ’:M, obtenido en un buén número e

de los mejores cortes normales al eje g da con pequeñas variaciones

alrededor de + 409, valor correSpondienteta hitgunija con 723%de a
nortita.

Se reconoce que los cristales del feldespato han sufrido di

soluciones que redondearon o redujeron algo los contornos visibles.

La alteración escasa sólo ha formado localmente pequeñas

granulaciones de calcitá'y laminitas de caolín.

Son frecuentes las trazas que muestran numerosas inclusio

nes más o menos incoloras de contornos un tanto redondeados y confu

sos; entre ellas se reconocen principalmente las de gpg;i;a_que en su

distribución ofrecen cierta alineación paralela al eje g. Se destacan
ademásalgunas largas agujas rectilineas con el relieve-y birrefrinr
gencia positiva de'rgjilg.

Adiferencia del feldespato primario, se destaca en cantidad

menory asociación diferente otra plagioclasa con apariencia de ser

regenerada; sus secciones} relativamente pequeñas y limpidas tienen

limites redondeados:y también contornos de relleno, y las medidas del

ángulo de extinción H ‘zMcon valores que oscilan alrededor de o 329,
muestran un contenido de anortita de 60 %.

Accesoriamente, se observa a1 microscópio apetit; mucha, y

diversamente repartida y también frecuentes secciones negras y opacaS' '"
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de ¿31Q941g_higzngy otras con reflejos bronceados correspondientes

ala mmm.

La estructura es visiblemente gábbrica, caracterizada por

las secciones de la plagioclasa antigua, asi comotambién por un buen

númerode las de dialaga e hipersteno.

La modificación granoblástica se reconoce sólo localmente

por efecto de la limitación redondeada, y sinuosa de los granos gene

ralmente más chicos que los de la estructura primaria.

La composicióny los caracteres descriptos indican que esta

roca debió ser originariamente una norita-con.hipersteno, dialega,
hornblenda, magnetita.x pirroting.

---oooOooo-



5 - Resúmende los resultados.

El cuadro siguiente muestra en el conjunto de los ejemplos

estudiados (l) la correspondiente denominaciónsistemática y lo que

se reconoce que ha sido la roca premetamórfica que dió lugar a su for

mación.

Indicios visibles de las correspondientes rocas igneas viejas.

Calificación.

del Puesto de
La Bolsa.

nD Localidad. Primariamente fué

180 Falda norte del Ortoanfibolita, Rocagábbrica,con dia
Cerro Virorca. con dialaga. ' laga, hornblenda y biotita.

358 Vecindad norte Ortoanfibolita, Roca noritica con
del Cerro Viron sin restos del (hipersteno ?) hornblen
co. .- piroxeno. da, biotita y cuarzo.

350 Curso superior- ,Margenuraliti- Nbrita con hipersteno,
del Arroyo de zado y esquisto-, dialaga, hornblenda y big
las Aguilas. so de un pequeño tita.

cuerpo de norita
349 _10cuadras al Ortoanfibolita, Peridotita de olivina y

norte del Cerro muyolivinica. hornblenda.
Virorco.

201 Lomasdel oeste: Ortoanfibolita Roca noritica con (hipers;
muyesquistosa,
sin restos del
piroxeno.

teno ?) y hornblenda.

(1) Según el prof. Pastore, son muchomás que estos:bien visibles, los
pequeños afloramientos de rocas:noriticas y gábbricas disimuladas

por aplastamiento intenso, uralitización, mezclasy alteraciones.
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n9 Localida& Calificación Primariamente fué

366 Lecho del Río Gran Ortoanfibolita, Gabbro olivinico con dia
de, frente al Pueg con olivina. laga, hornblenda, bioti
to de La Bolsa; ta y cuarzo. '

207' vuelta del Riothan, Ortoanfibolita, Gabbroolivinico con dia
de aguas abajo del con olivina. laga, hornblenda y bioti
Puesto de La Bolsa ta.

383 San Antonio, cami- Ortoanfibolita, Gabbro olivínico con dia
no de La Tomaa La con olivina. laga, hornblenda, biotita
Puerta. y cuarzo.

225 1 km. al NEdeeEl Ortoanfibolita, Gabbro con dialaga, horn
Peñón, extremo sur con dialaga. ’ blenda y cuarzo.
del Valle de La '
Carolina.

238 Falda NEde la Lg Ortoanfibolita, Gabbro con dialaga, hornr
made 1a Vqugfias con dialaga; ni blenda y biotita.
al S de Cañada ca en plagiocla
Honda. sab

486_ Estancia de Pancan Roca gábbrica Gabbro con dialaga, hornr
ta, vecindad SEde metamorfizada. blenda, biotita, cuarzo y
la dasau pirrotina.

482, Vecindad sur de 1a Ortoanfibolita Peridotita de hornblenda
mina La Verbena, con dialaga. y dialaga, con magnetita
Puerta de Pancanta . y pirrotina.

50% 1 km. a1 SSDdel Ortoanfibolita3 Nbrita con hipersteno, digd
Peñón Colorado; Ca con hipersteno laga, hornblenda, magneti
rolina. y dialaga. ta y pirrotina.



Los datos del origeniigneo especificados contribuyen al en

riquecimiento del inventario de las viejas plutonitas básicas de las

_sierras centralesb cuyo conocimiento va siendo cabal, aunque tengan

que aparecer más ejemplos, en las provincias de Córdoba y San Luis, en

\las cuales la exploración metódica ha marcado progresos que habrá que
extender a las regiones homólogas, siendo muydeseable que esto se haga

sin mayor demora.

Si recordamos que también pertenecen a las peridotitas pre

metamórficas las grandes masas de serpentina con broncita de la región

de Alta Gracia y la serie de cuerpos hermanos bastante ricos en cromi

ta que siguen por el sur de la Sierra Chica de Córdoba, la existencia

de una invasión muy temprana del orogeno central argentino (Caledoni

co ?) por materiales magmáticosde diferenciación ultrabásica y básica,

es una manifestación eruptiva ampliamente visible y adquiere marcada

significación.

____ -—oooOooo--..__—
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6 - El proceso igneo pre y post metagórfico .

central argentino. ,

Comparación con los de otros orogenosu

Las observaciones iniciales de esta relación eruptiva y tec

tónica data de 1922 y se sucedieron en los diversos trabajos de explo

ración para la carta geológica nacional realizados por el doctor Pasto

re (bibliog. ng 9, lO, ll, 12, 13 y 14) en las provincias de Córdoba

y de San Luis.

Los indicados primeros productos eruptivos, que pueden su

ponerse de antigüedad'silúrica, sufrieron poco menos que completamen

te los efectos del metamorfismo,no asi la siguiente serie de intrusig

nes dioríticas, tonaliticas (dioritas cuarcïferas) y graniticas, pués
sólo algunas pocas y viejas de ellas quedaron aplastadas y alteradas.

Claramentepost tectónicas son casi todas las masas de dioritas cuar

ciferas, y absolutamente las granodioritas:y el granito. Los nombrados

términos mesosilícicos son de la Sierra Chica de Córdoba; los pequeños

cuerpos tonalíticos aflorantes, serán alli cerca de cincuenta.

Análogasson las caracteristicas eruptivas bien conocidas

y aclaradas en detalle en el orogeno alpino, donde la actuación tec

tónica, que es reciente y muyconservada ayudó a los especialistas a

reconocer que las sucesivas emisiones de diferenciación.ignea han de

pendido, quimica y mineralógicamente de las formas de presión y dislo—-u*
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cación del mecanismotectónica. Niggli (bibliog. n9 6) es en este sen '
tido el que hizo las más notables investigaciones, abarcando toda el

área mediterránea, en 1922..

En el estudio del orogeno caledónico de Noruega, V.M. Gold

schmidt señaló (bibliog. nn 2) ya en 1916, la existencia de un viejo

tronco eruptivo premetamórfico, cuyas intrusiones básicas y lavas ver

des principalmente silúricas, se convirtieron en esquistos verdes y

anfibolitas, las cuales consideró equivalentes de las rocas verdes del

ciclo alpino, tan dominantes en la llamada zona penninica. Pero tam?

bién describió del sur de Noruegael tronco eruptivo de las Opdalitas
y Trondhjemitas, producto que por su composicióny caracteristicas

geológico-tectónicas;es evidentemente homólogode las tonalitas y dio
ritas afines tan comunesen los Alpes orientaless

Confirmando aun más y valorizando esos indicios de que se.

encuentran en diferentes cordones montañosos de muydistintos tiempos,

análogos troncos de diferenciación de rocas intrusivas, este autor a
firmó en el mismo trabajo: "para mi no hay ninguna duda de que las

granodioritas de la cordillera norteamericana, y las Agggggigzitgy

rocas afines¿de los Andes sudamericanos, son análogos del tronco de
las Opdalitas - Trondjemitas". ‘

Las exploraciones y contribuciones al progreso de las cienr

cias geológicas sufrieron una sensible reducción y muchose restringió

la difusión de lo publicado desde la primera contienda mundial, asi he-'"



mos ignorado por largos años el interesante trabajo noruego. Pero el e

eco merecido llegó oportunamente en el libro de L. Kober, Qgr_fiauhdgr g
Eggg, 29 edición, de 1928 (bibliog. n9 5). Este eminente investigador l

alpino, profesor de Geologia en Viena, tratando en el valioso libro

,el tema de las series magmáticasen los orogenos, estractó la parte
principal de las varias explicaciones y comparaciones de Goldschmidt

y también las citadas conclusiones de Niggli derivadas de sus resulta
‘ dos determinativos quimico-geológicos, y formuló en concordancia el

siguiente resúmen que relaciona también de manera decisiva el origen

y diversificación de los próductos magmáticoscon las:modalidades vi

siblemente influyentes de la tectónica que causó tan variadas conse

cuencias'fisicas. Expresa Kober (pág. 69). Encontramos:asi en diferenr

tes cadenas de montañas de tiempo geológico completamente distintO‘la

presentación de troncos eruptivos análogos ligados causalmente con los

procesos orogénicos. Los tres troncos de las dioritas de Klausen y to

nalitas alpinas, de las granodiorita52andinas y de las opdalitas y

trondjemitas:caledónicas, son característicos cada uno para su monta
ña. Entre si ellos son semejantes, pero nó idénticos. Su existencia

está ligada a determinadas montañas de plegamiento en las cuales ellos

se pueden seguir por muygrandes extensiones, pero nunca afuera en el

Egzlang, La presencia regional de estos troncos petrográficos está pre-«

suntamente ligadaïa las mismas causas que determinan la formación oro

génica. A causas locales no podemosrecurrir para responder sobre la 'J



aparición de esas rocas eruptivas. Nopodemoshacerlas derivar de recqu

táculos magmáticoslocales, pués un reservorio que desde la Antártida í
gllegase hasta Alaska, no seria ya local. Tampocopodemosentender esos

troncOs petrográficos comoefecto de locales o regionales fusiones de

sedimentos en geosinclinales. A ello se oponenla unitaria condición

y la aparición repetida del mismoproducto.

Comorocas de la llamada gerig_2agifiiga se reunen tipos que

pertenecen al tronco de las dioritas micáceaszy al de las lavas verdes
en el sentido de Goldschmidt, Aqui hay que situar el grueso de los

granitos, dioritas, de las tonalitas y de las rocas verdes, que se en

cuentran en el orogeno. Las rocas pacificas forman la masa principal
de las conocidas intrusivas y extrusivas de zonas orogénicas.

yEllas tienen relativamente alto contenido de Si 02 y de Ca

y se dividen en miembrosácidos y básicos; se encuentran en relaciones

tectónicas complicadas. Tambiénpuede decirse que los miembrosbásicos

son más viejos que los acidos; Los más tempranos toman parte en la

formación montañosa, los últimos son mayormentepost-tectónico. Asi

las rocas verdes de los;Alpes fueron llevadas consigo por el plegamien

to, en cambiolas tonalitas del Adamello,del Iffinger, son post tectó
nicas (postalpinasü. Las rocas verdes son también señaladas comoapó

fisis:de cobijaduras, comomasas magmáticas que llegan a ser desgarra- J

'das y arrastradas en grandes superficies:de corrimiento.

Comoestas orto rocas verdes tienen en los Alpes una partici-*
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pación e importancia geológica muyconsiderable y bien estudiada, gra

cias a condiciones de conservación de la montaña tan favorables, el

tronco eruptivo que ellas representan en el correSpondiente orogeno

terciario jóven, es su viejo término igneo básico, tomandocomo.jipg

en las homologias magmáticas hasta ahora reconocidas, que debemos prin

cipqlmente a:Goldsnhmidt¡ Entonces para valernos del tipo, a fin de

concluir en forma algo concreta el esbozo comparativo de 1a naturaleza

y posición de las intrusivas básicas de Córdobay San Luis, conjunta
mente con sus derivadas metamorficas, debo antes exponer someramente

los datos que caracterizan al referido tronco alpino, cuyo producto
variado son las llamadas Qiiglitgg, Este es el nombregeneral de las

viejas rocas verdes alpinás, casi todas esquistosas, de origen igneo
ultrabásico y básico. El metamorfismocambió intensamente sus cualida

des; algo más de la mitad de ellas se han transformado en masas de ser

pentina, muchasevidencian origen gábbrico, otras parecen anfibolitas

derivadas de diabasas, y se distingue alli ademásun particular pro
ducto de alteración hidrotermal de gabbros, en el cual se formó pla

gioclasa secundaria albítica, clorita, epidoto o actinolita, conocido

con la denominaciónde grasinita. Hay por último esquistos talcosos.

El conjunto de las ofiolitas acompañaa los esquistos mesozoicos infe

riorés de origen marino de la ggnngggninigg de los Alpes, en una ente;

sión de mil kilómetros, en arco desde la costa de Liguria hasta 1a Ca
rintia. Ellas formandentro de los esquistos repetidas intercalaciones.»



delgadas, pero también grandes cuerpos de montes alpinos célebres,

comoel Viso, el Grivola o el de la Disgrazia. Revisando el extenso

trabajo de R. Staub titulado, Uehe; die Vegteilggg de; Senpegtine in? '

dgg_glpiggghgpgiglijggn (bibliog. nQ17), he entresacado lassiguientes
.relaciones y conclusiones expuestas en la cuidadosa descripción de es

te autor. En la estructura penninica, llena de fajas dislocadas con

cobijaduras corridas hacia el norte, los cuerpos ultrabásicos de la

serie eruptiva, las serpentinas, abundany crecen del norte hacia el
sur y ocupan sobre todo más internamente los sinclinales y las grandes

raices o embrionesdel corrimiento; los productos de diferenciación

gábbrica avanzaron hacia el norte llevados más cerca de las porciones
frontales de las cobijaduras. En todas partes se observa que las gran

des masas ultrabásicas quedaron en su lugar primario en las secciones

australes internas. El hogar de la intrusión estaba al sur, en cada

cobijadura; los magmasmás pesados, básicos quedaron alli en las par

tes profundas de los lacolitos, los más ácidos gabbroides, más livia

nos, migraron a las regiones:más externas hacia el norte. Los resulta

dos de las observaciones muestran que la diferenciación de las masas

magmáticas se cumplió según los pesos especificos y obedeció al mismo

4’

l

1

tiempo a las marcadas condiciones tectónicas. La intrusión de las ofio—¡
litas es notablemente másvieja que el principal paroxismoterciario

de la formación de las cobijaiuras alpinas, el cual tomóa las erupti

vas en condición pasiva, comoa las otras rocas:a1pinas; pero la in 4



trusión muestra relaciones con la fase embrional del plegamiento, por

lo que es probablemente gretácigg. Las dfiolitas no son derivadas de

sedimentos fundidos, son de origen magmático, comolo muestra la in

dicada diferenciación dentro de los lacolitos; ellas procedende las
grandes masas magmáticas del sima.

La primera comparacióncon las intrusiones ofioliticas alpi

nas la hizo Goldschmidt, señalando en el sur‘de Noruega su tronco de

las lavas x ¿gc s us s e d s, que es basáltico-gabbroide, hash

ta noritico y también peridotítico, y aparece metamorfizadoen esquis

tos verdes, anfibolitas y serpentinas, en forma de filones-capas y

prolongaciones lacoliticas. Los cuerpos de sus efusiones e intrusiones,

gilfigiggs_según él, están deformados por la orogenea cglgdánigg, y a

demás esas rocas verdes presentan analogias:de repartición, aunque no

siempre tan claras, con las que ascendieron a través de los sinclina
les alpinos.

La información comparada, aunque sea todavia escasa, sobre

todo respecto de los troncos pretectónicos, va demostrando que los o

rogenos de diversos paises y continentes, y de distintos ciclos, tie- É
nen'los mismosprocesos y resultados esenciales; lo que ocurrió en los

Alpes y en los Andes, ocurrió primero en Noruega y en la región cen

tral argentina. Nofaltan tampocoejemplos, europeos de homologias
hercínicas. Si ahora volvemosnuestra atención a los conocimientos q
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que hemosseñalado en las página988y8a sobre las plutonitas viejas,

ortoanfibolitas y esquistos peridotiticos de Córdobay San Luis, pocos

todavia es verdad, encontramos no obstante que ellos indican solamente

concordancias (de esencia, origen geológico, historia y situación) con

las referidas rocas verdes alpinas y noruegas y otras homólogasbcomo

las que señala Staub de las estructuras variscas de la Éuropa central.
-Las analogías petrográfico-tectónicas;conservan en general sus carac

teres destacados; lo que más cambia son naturalmente las condiciones

de presentación y las dificultades de estudio que oscurecen las relaé
ciones cronológicas.
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lámina I

- Muestra nO 358.

Ortoanfibolítm - Vecindad noroeste del cerro

Virorco.

- Muestra nO 349.

Ortoanfibolita de origen peridotitico; muy
olivinics. Diez cuadras al norte del cerro

Virorco. (Toda dividida en pequeños cuerpos).

- Muestra nO 201.

Ortoanfibolita muyesquistqsa á Lemusdel

oeste del puesto de Ia Bolsa; Rio Grande.

- Muestra nO 383;

Optoanfibolita de origen gábbrico - Sqn
'Lntonio; camino de 1a Toma¡.1a Puerta.





Lámina II

1 y 2 - Muestra n9 482.

Ortoanfibolita de origen peridotitico 

Vecindad sur de la mina La Verbena;

Puerta de Pancantab (1 - Es un pequeño

bloque de la división esferoidal; algo

menor que el tamaño natural).

3 — Muestra nó 504°

Ortoanfibolita de origen norítico - Un
kilómetro al sur suroeste del Peñón Co

lorado; Carolina.



LAMI


	Resumen
	Portada
	Índice
	1. Objeto del trabajo
	2. Posición y relaciones geológicas de las anfibolitas de la Sierra de San Luis
	3. El estudio microscópico
	4. Descripción de las muestras – Indicios geológicos que proporcionan
	5. Resumen de los resultados
	6. El proceso ígneo pre y post metamórfico central argentino – Comparación con los de otros orogenos
	7. Bibliografía

