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Introducción

Comprendeeste modesto ensayo, que tengo la honra de presentar pa

ra obtar al premio CARLOSBERG,instituido por la Facultad de Ciencias

Exatas Físicas y Naturales, en homenageá la memoria del maestro- un

estudio geológico de la Sierra Baya, Dos Hermanas, región de La Loma

Negra, cerros San Nicolás y de Sotuyo.

He procurado por todos los medios á mi alcance, establecer la conti

tinuidad de la serie que constituye la Sierra Baya y solucionar el vie

Jo pleito sobre la dolomita/entre los estudiosos/que veremos mas adelan

te . De la mismamanera he dedicado atención á la historia geologica,

reuniendo todos los datos posibles para generalizar mas tarde.

La homogeneidadde las rocas que forman los distintos horizontes y

la ausencia de una fauna y_{l2ra fósil, hacen que este estudio geológi

co no presente el interés que hubiera tenido en el caso contrario.

La nomenclatura geográfica ha sido muchas veces lamentablemente con

fundida, debido en parte á la ausencia de nombres para designar los ce

rros. Noes extraño encontrar en la bibliografía el nombrede cerro Ba

yo, aplicado al núclo Septentrional, en donde está establecida la esta

ción Sierras Bayas; ó llamar Sierras Bayas á las elevaciones de este nú

cleo cuando se sabe que la dolomita ha servido para darle á la loma de

mayor elevación del núcleo Meridional el nombre de Cerro Bayoy de Sierra/Í



// Baya al conjunto. Por esá‘éé'eápfiáa ¿ná bhchos datos que correson

den al norte de la Sierra, figuren en el sur en algunas monografías ó

viceversa, etc.

Creyendoentonces contribuir á la claridad de las cosas y para fa

cilitar mis descripciones he dado algunos nombres comocerro Eargo, del

Diablo, La Horqueta, Puerta del Diablo y algunos otros que veremos des
¡“MJ-fi
pues.

Todoslos mapas, perfiles, figuras, fotografías, que ilustran á este

trabajo, son originales.

Ruego á los señores miembrosdel Jurado, se sirvan disculpar, las co

rrecc1ones que aparecen en esta ionogzaíía¡ debidas á faltas eonetidas

por los empleados de la casa que nan_bec,o esta copia á máqnina¿La(¿MW/¿44%.- Mfiláahrw 
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Lastublicaciones.enumeradas constituyen la bi
bliografía de las sierras que he recorrido. En algunas aparecen

datos aislados y en otras comolas de Aguirre, Valentín y Haut
hal se refieren en especial a la Sierra baya.

Los primeros datos sobre estas sierras de Buenos Ai

res remontan a ParchBPPe(l), que señala la presencia de grani

tos en los alrededores del Tandil y de un marmolblanco con ve

tas rojas, refiriéndose indudablementea las ouarcitas. Darwin

pasó serca de la Sierra Boys, pero ya sabemos que sus observacio

nes se refieren a la forma general de 1a cadena; y muypose agre

gan Burmeiater, “eusser y Claraz. Ameghinotrae datos muypreci

sos de la geología y paleontología de las formaciones modernas

y Baoklund nos ha dado a conocer por primera vez en la República,

las miionitas que estudio en el cerro negro.

En los trdbtjos de Aguirre,Hauthal y Valentín, se sos
tienen dos hipótesis distintas refiriéndose a la dolomita. El pri
mero de estos Interes cree que la dolomita de la Sierra baya es

un anillo gue la rodea y que ocupa por lo tanto su parte exterior,

mianagas que valentin y Huuthal afirman que se trata de una capa
continua en toda 1a sierra.

Ya en el ano 1879 el ingeniero Aguirre anunciaba el

descubrimiento mela inlomita,- mérito indiscutible de este au
tor, snmomuybien dice Doering-,indioando su posición estrati

gr‘fioa inferior, cen respecto a las ouaroitas que llamo superio
res en este trabajo, al mismotiempo que manitiesta no haber po

dido estsbleoor las relaciones de éstas con los caloáreos. Algu
nos años después, en su trabajo del Censo, supone por no haber

encontrado la dolomita dentro de ÏÉ_E;Zn elipse (forma mas 6 me —
nos de la Sierra Zaya), que ella es un anillo que la rodea, con
firmando su modo de pensar el haberla encontrado siempre en los

(1).- Viaje de Parohappe, transcripto por D'Orbigny.



/7%ordes exteriores. En 1897 establece la superioridad estrati
grafica de los ealc‘reos con respecto a mis cuarcitas superiores

y refiriéndose a la dolomita agrega:

Pagina 33!,(l). "Si se sigue el talweg de la Boca de la

Sierra, se puede ver que los bancos de dolomita no penetran al

interior de la sierra, pués, si su inclinación fuera igual a la
de la cuarcita, debería aparecer a los bordes de la excavación
hecha por el curso de agua torrencial que ha formado la boca.

¿l corte hecho por este curso de agua es, al parecer, fresco y

no cubierto por desmonte, y, si se acepta esto, se debe aceptar

que la dolomita no forma un conjunto de capas continuas, sino un

manto circular que rodea la Sierra Baya. En la población estable

cida en el valle de la Boca, se han hecho pozos y ninguno ha en

contrado la dolomita, aunque esto puede ser debido a no haberse

pasado el depósito de aluvión." Terminasu trabajo,pág.346,así:
'In cuanto a la relación esttatigrafica de la dolomita con

la cuarcita (2) aunque con alguna duda,ereo gq. la dolomita es

posterior g la cuarcita, fundadoen las.siguientes razones: l)

En el paralelismo de la. dolomita.oon las calizas y discordan
cia de ¡stas con las ouarcitae en Cerro Bayo y en el extrmo N.E.

de la Sierra Baya, siendo la dolomita menos inclinada. 2) En que

la delomita no aparece en la Beca de 1a Sierra, ni en el interior
de la sueno. de la Sierra Baya, ni en los pozos, aunque la ero

filón y la partoraeióa ha llegado a puntos en que debería aparecer
si fuera paralela a le cuaroita más inclinada. 3) En que la dolo

mita en el perfil en. ha ¡Oferiio enila página 338 (l) en el Ce

rro Bayo descansa, sin ninguna duda sobre capas de areniscas j

conglomerados, y brechas, que al parecer son formados por frag

ï13.-Notaa geológicas, etc..2 .-Se refiere a las cuarcitas superiores.
(3).-Del mismotrabajo.



//mentoe de cuaroita 6 areniscas iguales e le. de 1.. sierras,
y-no se ha observado que ¿weona sobre ningun punto sofbre el

sucia. 4) ki que lt “¡finito no aparece tampoco.deu-Jo de le. cuar

oi-tn ¡.1 S. bl com Rotonda, dondehey con“ ¡d‘une de 50 metros,

de alta rent, Wiendo sin embargon“ el 8., en el Corrobayo;
y ei mera um me continuaMi ¡iberia ¡(person-oeroade
cerro Redondo;pue. me al S. y ¡Í N. ¡e 61, en los bordes ex
terior.er de las eierres‘.

Igggggip, 3553991}etc, opinan que lla horizontes
sedimentarioe que cubren los "pois-granitos", een menudo por
el m moderno:

li Horizonte de lee onlcáreoa

2| id de ¡,3Woita
38 id 1d 1} dolomitn

Ia hemos dicho que Valentin sostiene que la dolomi

te no n un anillo 6 nel-b; muito-Jin“ para “¡tenor le verdad
de ¡u miastenia, quela “¡añito presents umtifimión; funda
mentoque Aguirre discute en su.obrn (“tu 3001651”! 9to.,pag.

341); I Wim se adhiere a le opinión ¡e Vúmin, pero sin agre
gar “tójlmo. Ambosautores den ademásnichos- detalles, algunos

de inyortanoiq, otros, en mi concepto, erróneos, comoveremos más
“elena, y Huila). finalmente nos comunionel descubrimiento de
“¡ile- en las wúoites de Bum“ por cuyomotivomuchosauto
rel. llegan a la conclusión que las rm ya nombradasson de edad

#33235 inferior.¡-'——r-mn-._‘».._—r‘

/ Simirdski opine que la Siqrre Bu. formacon la
Siena Chi-oe¡un entieliml y quela. me ¡Materna de ésta
tieneninclinaciónel 8. I. , Wan tu: enzimasquenome

recendiscutir»; ¡Lee tambienqueencontrófósiles Wa,
Strometopon polimorphe.y ¿tripa reticularis , en la dolomita de
Sierra B'ayay la impresión de un tribobites en el calcáreo de la

a misma si erra .



Las conclusiones principales que pueden sacarse

de la bibliografía existente son:
lt Los ¡orinontes sedimentarios que cubren la base cris

talinn,empezando por el mas antiguo son: el lolomitioo, el cuarcí-í
tioo y el oaloireor

2! No puede afirmarse que ls dolomits sea una capa conti

nua, por cuanto hemos visto que los razones de Aguirre, muyfinde

dqs dentro de la bibliogrqrie de la Sierra Boys, no son refiutadss
ni por Eauthal ni Valentin; tampoco puede looirse que sea un manto

que rodea a ls Sierra Boys, porque no se tiene un mapa geológico

completo.

3! La dolomita no existe fuere de la Sierri Boys, ni en
su cuenca interna.

42 Los movimientos tectónioos han alterado muchola ho

rizontalidsd de las cepas.

5: 1.. eqladgeológica de la serio ¡a continue la sin?!
Buya,oorrospo¡ña segun Ia opinión Caminante¡1 silfizioo inferioï.
J 6!Losfósilesa quese.infiereShaw sido
encontrados, por ninguno de los que han estudisle loslsierrss de
Buenos Aires.

.__.



BASE TOPOGRAFICA

El único mapa de los existentes, que dasuna idea

elara ¿e la Sierra Baya, ee el levantado hace proximamentecuaren

ta alba por los alumnos de cuarto año del Colegio Militar, bajo la

dirección del ingeniero Aguirre/y se trata de un croquis parecido
al de la figura 1. Los demís aon erróneos y no están de acuerdo unos

con otros.

Debido a lae complicaciones tectónioaa que existen,
crei necesario levantar el mapa topográfico que acompañaa este

trabajo, valióndome para ello de una brújula y un barómetro altimé
trioo del coronel Goulier.
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ÉASGOS ORO-HIDROGBAFICOS
-0

Rompiendo la monotonía de la pampa aparece

en las proximidades de Olavarria, una pequeña sierra formada ge

neralmente por una serie sedimentaria muyantigua y que por exis

tir en ella una roca de color bayo 6 amarillento por lo general,

¿a recibido el conjunto el nombre de Sierra Baya.

Situación.- La Sierra Baya, se encuentra en el parti
do de Olavarría (provincia de Buenos Aires), y su posición geográ

fica aproximada está en el cruce ¡e los 37° de latitud S. y 40°

de longitud E. (Meridiano de Córdoba).

Limites.- Bus limites naturales sus: al N. Sierra Chi

ca; al E. los cerros de Soyuyoy Negro; al I el cerro Soltero yila
sierra de Dos Hermanas, y el rio Tapalquá por el N. y el W.

Superficie.- La región estudiada comprendeuna exten
sión de ciento setenta kilómetros cuadrados, más 6 menos, tenien
do su eje mayor una longitud de veinte kilómetros con dirección

N.-N.E.- S.- S.W., y un ancho medio de ocho kilómetros.

Orografia.- Nuestra sierra es de una forma casi elip

tica, y el surgir directamente de una llanura plans, con lo abrup
to de la parte externa, sobre todo en el w. ,nos dl la ilusión de
una altura mayor de ls que en realidad tiene. Fórmsnla un conjun

to de elevaciones cuya altura no pasa nunca de ciento quince me
tres sobre.la planicie externa, separadas unas de otras por pequer
nos valles que los habitantes llaman abras y donde su nivel topo?

gráfico es siempre superior al de la llanura que la rodea. Dos

grandes valles debidas a fenómenosque esplicaremos mts adelante,
cruzan la sierra de S. E. a N. W. dividiendo el sistema en tres

porciones o nucleos, que para facilitar nuestra exposición lla
maremos,Septentrional, Central y Meridional.(rigura l.)

En el Septentrional que comprende la región al N. del



/7berro Redondo,las elevaciones tienen sus flancos exteriores

abruptos, a pique en su parte superior, existiendo pequeñas pla
nicies en sua cimas; mientras que descienden paulatinamente ha

cia el interior formandouna cubeta en cuyo centro se levantan

dos morros. Las que constituyen la Boca de la Sierra son las más

elevadas, en ellas encontramos a veces doble barranca a pique,

algunas vertientes y pequeñas grutas con una o varias salidas,
(láminas II y III) que explican claramente el modode descompo

sición en la cuaroita y sus caracteres morfológicos. En el Cen

tral, cuya mayorlongitud es casi normal a la sierra, los cerros
tienen sus flancos comoen el caso anterior, sobre todo en Las

Tras Lomas que miran al N.E.; sus cerros bajan hacia el S. w.;

pero no vuelven a levantarse hacia el N¿ E.,como sucede en el ce:
rro al S. del Largo. Sus abras son mas elevadas que las del nu

cleo Septentrional y las vertientes mas importantes se ven en

los flancos occidentales de la cadena que limita por el E. el
gran valle que llega al arrollo San Jacinto. Los cerros del nu

cleo Meridional están dirigidos de E.+ W., N.E.- S.W., y algunos

de N. a S. aproximadamente; sus cortes a pique se ven por el l.

y N. E., mientras que al S., S.W. y S.E., van disminuyendo gra

dualmente de altura, hasta confundirse con la llanura que rodea

la sierra. Las abras se ven a todos niveles, unas elevadas como

al sur del cerro Bayoy al ..; otras bajas, limitadas por barran
cas abruptas comoen la fágta del Diablo y sus vertientes gran

des aparecen en el cerro nombrado y al S. y W. del mismo.

En rin, podemosoonnluir,que la sierra tiene una

inclinación general hacia el S.W.,que los cerros dirigidos nor
malmente a su eje de mayor longitud, comolo observó el ingenie

ro Aguirre(l) tienen sus cortes a pique en los flancos del N.B.,

(l).- Geologia de la Sierra Baya. Anales de. eto..
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// y que su llanura interna es siempre tcpográficamente superior
a la que la circunda.

Altura.- Los puntos mas bajos co.responden a la entra

da del valle que separa el cerro Largo, del cerro situado al S. del

mismo;parte w. del gran valle que separa el núcleo Septentrional

del Centaal, entrada de la Besa de la Sierra, todo el curso del
arrollo San Jacinto, etc; los más altos son, Cerro Bayo, cerro Lar

go, Las ¡ras Lomas, cerro Redondo, etc; en la Fig. 2 pueden verse

lasydiferentes alturas, en relación a la altura sobre el nivella.“ 4'y4-a. /
del nar:\íueflcorrespende a la parte exterior de la sierra por el
N. W.

Hidrografía.- En realidad el único arroto‘ de la re
gión es el San Jacinto; nace al SQW,de las Canteras de la Provi

dencia, se dirige de S.E. a N.w., y sale de la sierra por el N. de

la estación de su mismonombre. Si caudal lo forman algunos peque

ñps manantiales que suelen verse en su lecho de teaca y lo aporta

do por pequeñas corrientes temporarias escasas, que bajan de Las

Tres Lomas, etc.. Los demás no tienen importancia y sus caudales

son muy pequeños, como por ejemplo al S del cerro Largo, al E de

la mina de pintura, etc..
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conosIóIon asoman;
A)mas cnsmum

h uh h «sión semana formanla bue de las
sierras los "ansia-granitns', tienta 3, ocntalliicionea,
hasta varillqtll mila-¡fillk HIGH.iiiroccn ocn mas abundan

cia fuera de 1. 81932; Raya, ¡n la! sirvo. San Nicolás y Ne

gro, y puede decirse pura el conjunto, gnc el paralelismo de

sus mánaraloa, ee en general con direccidn 3.I. y su incli
nacián casi perpandieular an.mnahnnlatas. habido a la can

tidnd de escombros qui Ia cubrun y d la lusqnoin de canteras
próximas a la Savio uaüinaniaria quo lo tiene. no oa posi
ble descubri: Ind ¡uniones que han ¡nirilo Lg. isaa- de es

ta baso crilfiiilnnt rasteríazmente a su Zigggigïnpaión en
milenitaa; para tomandoen cuenta el a po;;;Y;;; o monosu

niforme ¿dl primer harisonte andindnmnxio, punta auponerse

que este se depositó sobra 01 miiigc ¡I nivulaio.

CERRO IIDOIIB
(Lámina I.)

Situado a unos kilómetros .1 S, da lo estación

Sintras Burga, entre las do. Brilllll pocoiuntn o núcleos
do la aiogpa; 0‘ roannnce innilnanso por un form. y color

rojo earaetczístico, ¡tanto sus pqndinntos masubruptae, las
to S. y S.E. ¡a optrunturn paznlel; ¿a una "anima-granitos"
¡Iii ¡ridniai! it‘l. a I. y ensayistasdnnfinlnteSPOIlo co
ufin de poca OI?OSOI, al N. 18o E.

Mus-tz: N! 1. Loc. Cantata. Gol norte.

noo. granítiol do punt. roja, preguntandofel
dospatoa bastanxi ariadna, inoolaroa, rodondeados; cuarzo no

muyabundante, finamente distribuido y mannhcs de minerales



/7Werdes. Al microscopio el feldespato mas notable es el micro

clino, con secciones bastante grandes, turbina y deformadas;
muypoca plagioclasa, cuarzo en secciones irregulares, alar

gadas generalmente en una misma dirección, con mas frecuencia

en pequeños frakmentos, y una ¡ornblenda en manchas irregula

res de color verde oscuro o.npgro.

Muestra Ni 8. Loc.: Canteras del Norte.

Roca granitica,de grano mediano, pasta roja rica en

cuarzo, a veces con diferenciacionea.nn¡n¡;inas oscuras, en
forma de venas regulares y de grlno algo miserias. A1misros

copio se distingue microclima en algunas puntos con asociación

pertítice, poca Plagioclaea en granos menores finamente ma
clada, cuarzo abundante lleno de inclulioans d! tildespato
u otras en forma de burbujas y pequenos granos de hornblenda

verde sobre todo en la región prózima a la pasta oscura. Es

ta se componeprincipalmente de microclino en grandes seccio
nes por lo general destruidas y con incün’ianes-de apatita;
pequeños y escasos granos de plagioclasa, eusrao,muoha Horn

blenda verde bastante alterada, mesolada con magnetita y to
do comentado por infinidad de individuos menudosde cuarzo.

La muestra NI l, revela apenas un ligero aplastami

ento, reconocible por las accionee.necánicas que han sufri
do sus componentes y la 5 y 4 del mismo cerro cuya diferen

cia principal consiste en la mayorcscuistosidad y relativa
abundancia del Güliln, ccrzespcndan a estados muchomas a
vanzados de la estructura granuleea paralela.

CHRIS SAH‘ NICOLAS

Este pequllo cerro situado en el limite W. de La

LomaNegra, tiene su mayor extensión de NI. a SW. y en su

cima ancha no se distinguen restos de formaciones se4imenta

rias que tampoco aparecen en el cerro Redondo y las peque



/7has lomas situadas entre el cerro Daysy San Jacinto,stc..
Muestra NI 5. Los. Clnteras del centre.

Milonita. Roca de pasta casi córnea, compuesta de fajas

negras alternadss con otras de color rojo subido; en ambas se

ven inclusiones redondas de feldespato incoloro, distribuidas

irregularmente y presentando todo igñízigs de fuerte aplasta
miento, bien visible en el micros;;;ÏBK"ÏEÏÍl se ven las ban
das oscuras con una estructura muyiii.; parecen oemponerse

de hojuelas de mica oscura muydestruida y con orientación pa;

ralela, de granos de cuarzo, falda-pato y óxido de hierro en

partículas. Las rojas tienen feldespstes muyalargadas, para
lelos y muchosgranos de cuarzo. Las inclusiones de feldespa

to microolino están a vasos deformadas y rotas, y las de horn

blenda verde oscura son escasas y muy aisladas. Todos sus com

ponentes han tomado aspecto lentirorme, rompiéndose los mas

frágiles y conservando formas redondeadas los mas plisticos.

En el mismocerro pueden verse todos lis pasajes desc. el
granito verdadero hasta las milonitas, algunas parecidas a
las descriptas por el Dr Baeklund.(l).

En el cerro de Sotuyo se ve un grlnito-gneis

oscuro,cuya estructura paralela tiene la orientación U 30° S.
y en Sierra Chica W5° S. A la izquierda de la Boca de la Sie

rra aparece con innlinaeión casi perpendicular y cen la estruc

tura paraleia de EW.;al S. de San Jaointo, antes de llegar a

las ¡es lemas con inclinación comoel anterior, estructura
paralela N 54° E.'y las grietas principales al N. 14° W.; en

las dos lomas enmín.nl N. 18° W. y mas al S.I. el paralelis

mo aparece orientado ¡1 H. 80° E., con grietas en la misma

direccionu y a veces normales.

(l).- Algunasobservaciones sobre rocas,etc..



No en raro encontrar en las sona. descompueatae

de estos cerroa'gneis-granitos", bloquea no alteradoa, inclui
dos en la. materiales arenosoe resultado de la descomposición
"in eitu' de la mismaroca e imitando enormes rodados. En las

canteras nuevas de san Jacinto, he visto trozos caci circula
ree de una o-variao toneladas de pese, cuya explotación ha pro
porcionado muybuenos materiales.

Las fuerzas mecánicas que han transformado las

rocas citadas en milonitai, fueron sin duda intensicinas dado
el caracter de éstas; la deformaciónóptica de ¡ue ¡ineralea
indica que durante el aplastamiente ne se produjo recriatali
zación sensible, y la falta de minerales nuevos secundarios
que se ven en las rocas que han sufrido fuertes matamdrtgïïá,

explica que el qqnilibrio quimico y físico anterior no fué
reestablecide.

Estos fenámenoa Quo'taflpdon ha eltudiaio el Dr
Baoklund, le hacen deducir que lol movimientos teotOnieoa que

han producido las milonitaa, han tenido lugar en la parte eu
perior de la corteaa terrestre, dondelas solucianc. minera
les concentradasquehanan facilitado una recriatalilaciín
de la roca y la reconstitución de un equilibrio filico nuevo,
faltan e no juegan un rol importante, y gue la temperatura no

fué muyelevada; pues la ausencia de eáta un le que ae refie
re a recrietalización y formación de minerales nuevos, es lo
mismoque la ausencia de solucionec.

En Guantea que la tranaiernaoián en milonitas,
eee anterior e ¡catalina-a1 depósito de la Serie estratifica

da gus lo sigue, me parece junto suponer que.cI mas antigua;
pues si fuera lo contrario dgbcrionos enoolifilr en las capas

sedimentariaa que la cubren, fcn‘menoa bien visibles, comola



//adquieioión de oaquiatoaodadvertical, plegnmientos, intru

aionoa,oto. que no oo Yon. Ahora bien,oomo veremos mas ade

lante, las opiniones concuerdanen dor a 1a noria estratifi

oada una odia silúrica inferior, razones por llo auoloa no

me parece arriesgado afirmar que los-movimientos que han pro

ducido las milonitaa, pueden haber tenido lugar durante la
fase activa del diestrofiano hur6nioo.



B) HORIZONTE CULRCITICO INFERÍO!

Reposandodirectamente sobre las milonitas ,
aparece una serie de capas formadas por conglomerados; cuarci

tas, areniscas, con intercalaciones de esquistos arcillosos
de bastante dureza,en partes muscovíticcs,(limina17). En gene

ral no se presentan comoseria más lógico esperar, ocupando lo:

conglomerados le base,sino que comoya le ha visto el ingenie

ro Aguirre (l), en el N. del cerro Large, ocupan la parte supe
rior.

Los únicos datos que sobre estas capas se tenian

aparecen en un perfil publicado por el autor citado (2);noso

tros las hemosvisto bajo le dolomita en la parte eur del mis

mo cerro,en el cerro Bayo al N.,E7E. desde donde continúan ha
cia el S. desapareciendo bajo los escombros e por la denudaciá

para salir nuevamente en los flancos del E. y N. de la loma de

naciente de La Horqueta; hacia el W. en ¡nonenáran frente al

cerro Bayo, siguiendo hacia el N.W.per la parte interna de
los cerros que forman la Puerta del Diablo y de la loma al L.

5° éstos, interrumpiéndoee en algunas partes debido a la denu

daoión, (ver plano). No se ven a1 W. de Las Tree Lomas y en es

te punto, debido a; exceso de escombros que ne solamente han

cubierto este horieente, sino tambien en en mayorparte el do

lomíticc, al extremo de pasar desapercibido Pita los que me ha

precedido en el estudio de estas sierras. Denodo que no se tr

te de un depósito local, eine de capas continuas y debe acepta

se que constituyen un horizonte entre la hace erietalina y la
dolcmita.

(1). (2).- La lie!!! de la Tinta etc,.



Doy e continuación un perfil tomado en el cerro Bayo,

por ser el sitio dondemejor puedenverse las distintas rocas

que lo forman:

9.

4.

3.

Cuarcita de grano fino,

en partes grueso,algunas
veces con rodados de cuarzo...

Esquistot arcilloeo amarillo .
Cuarcita como(9¡ . . . . . . . . . ..

Esquisto arcilloso amarillo ..
id id violáceo

con intercalaciones de ama

rillo y este a su vez con ca

pas delgadas lentiformesdo

granos de cuarzo

Esquisto aroilloso amarillo .

Arenisca de grano mediano

con cementoarcilloso e inter
calaciones lontiformes de

esquistos arcillosoe amarillos
y algunos rodados de cuarzo

que suelen tener hasta l cm
de diámetro ....

2.Esquistos arcillosos violéceos
Basa 1.0uarcita de grano fino, a

veces grueso o conglomerado

cuaroítico;el cemento puede

ser ferruginoso,(cubierta en
parte por escombros) ....

. . . . ..metros 0,8C

...... id 0,06

. . . . .. id 0,07

. . . . .. id 0,14

...... id 0,12
....... id 0,02

mts 0,06 a 0,1

id 0,10

1d 4, a 6,

El espesor de las capas en conJunto puede coneñderarse

mas o menos uniforme; en 1a parte del E. del cerro citado,

tiene de ocho a diez metros y se presenta en partes a pique,
siendo en este lugar en donde con mas abundancia se encuen



/7 tran los esquietce arcilla-oe mascoviticoe; al W. del mismo

cerro el espesor disminuye; algo anllogc parece que sucede ha
cia el S. y en el núcleo Septentrional comoya hemosvisto lle
ga a siete metres.

Muestra NI 6. Loc. Cerro Bayo w.

Ousrcita fina. Color blanco, vitreo, muycompac

ta, granos visibles, cruzadas por venas negro chizas o rojizas
de magnetita y linonita generalmente paralelas; no se nota os
tratificación y su fractura es irregular.

Sus granos de cuarzo son transparentes; de L/5 a ámm

f".de tamano, abundando muy pequenos en los limites de separación

de los anteriores; la forma es irregular le mismoque sus bor

des, escasean los circulares y elipticos y cuandose presentan
corresponden a los de tamaño medio. Las inclusiones son abun

dantisimas ,distribuidas irregularmenfie, o en lineas paralelas
o reticuladas, muyrara vez en zonas oane‘ntriflis; su forma

es muy diversa encerrando por lo comúnuna hurbnag.n6vil. El

cemento es escaso, siliceo o ferrugiassc, envuelve a menudolos

granos y puede observarse el crecimiento de estes originado

por el mismo.

Muestra N87 Loc. cerro Largo (parte sur).

Arenisca gruesa con cemento siliceo ferru

ginosc.
Aspecto algo homogéneo, estructura poco compacta, co

los blanco sucio con gruesas venas feïrugincsas donde se distin

guen granos y láminas muydelgadas ¡e magnetita; no se ve astra

tificación. Al microscopio los granos de cuarlo son ttansParen—

tes,de forma irregular lo mismoque sus bordes, los granbs pe

quenos son escasos, muchas veces redondeadas; algunos mu6s

transe completamente divididos, pero conservando su individua

lidad; las inclusiones son comoen el caso anterior, aunque ¿Z



rara voz se presentan en agrupacionpa radiadas. El cemento

es eaoaao, tiene pocos materiales aroilloaoo y puede verse la
nagnetita rodear los granos de cuarzo lo mismoque la limoni
ta.

En la parte norte he visto estas rooaa muybien

estratificadas, algunas da color amarillo rojizo, que contie
nen granos de magnetital descanpuaatos,ppovenientas quizá
da algun granate.

OONGLOMERADOS

Color por lo general blanco, muycompactos, fractu
ra irregular, cemento formado por una cuaroita comola dal

cerro Bayo. A veces la cuaroita eat! coloreada dohilnente en

amarillo rojizo o rojo por el hierro, pero nunca con tanta

intensidad comoalgunas prójimas a la mina de pintura o al
sur del cerro Largo. Los rodados que son do [uarso, suelen

tener hasta dqgaande largo; transparentes o amarillentoe

en su.mayor parte, afectan formas irregulares, siendo muy
raros lee esfériaos que se presentan asociados con los ante

riores, formandoverdaderas br‘chas y casi nunca pudingas.
No he visto en los conglomerado: estudiados fragmentos de las

rocas granitioas sobre las cuales descansan.
ESQUISTOS ABCILLOSOS

Intercalada en las rocas descriptae, aparece una
serie de esquistos no oalcáreos, compactos, sobre todo en el h

del cerro Bayo (lámina IV), y al N.E. su color as amarillento

y vicllceo, la arcilla es de granos amy finas, notandose pe
queños individuos de cuarzo, que suelen formar capita: delga

das lentifOrmoa; la estratifioaoiGn es bien marcada, y en

las laminas que aa separan oon cierta facilidad, no se ve ras
tro alguno de fósiles. in loa dal H.l. la esquistoaidad es th

bien notaglezwthniendo además pequeñas hojuelas de muscovitu

muybrillante 5 un abundancia.

WüulA A..__.A.rl...._._l.



En la base de los asquiatos hay areniscas grue

sas con cementoarcilloso y estratificación visible.

INCLIHACION DE LAS CAPAS

Cerro Largo Incl. 2° S.W.

1a 139; ao°s.

id 10° w.-s.w.
Carro Bayo E.

1d id N.

Al S. del cerro Bayo id 20° W.-N.W.

Al w. del 1d id id 14°; 18° w.-s.w.

dir.
1d

id
id

N.fl.

E.ïï.

L'. -N .IÏ .

N.-N.E.

N. N.W.
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C) HORIZONTE DOLOMITICO

La dolcmita (piedra baya, amarilla,m6rmol amari

llo), que ha dado el nombrea la sierra y que constituye la ro
ca principal de la mil-I, reposa sobre las cuaroitas sapgriores
formando el segundo horizonte sedimentario y no el primero co

molo afirma Valentín (1), Hauthsl (2,3,4)etc., Es la roca mas

hermosade la sierra; tiene intercalados esquistos arcillosos,
algunas veces poco calcáreos, de colores dirersos,amarillentos,
verdosos, algo rojizos,violáceos, etc. y pequenoscapas lenti
culares de cuarcita entre éstos, pero muyescasas.('. del ce
rro Bayc d E. de La Puerta del Diablo).

En el núcleo Septentricnal aflora en la parte

externa de los cerros, penetrando en el fondo de los valles
conjuntamente con las cuarcitas que desaparecen bajo las ca

pas de esquistoe arcillosos, cubiertos por los mantos calcá
reos y escombros que tanto abundan; no viéndose en el cerro

del Diablo debido probablemente a éstos y no a su ausencia,

pues aparece en el cerro que está al N. y del cual lo separa
un valle estrtcho. En el Central se encuentra en toda la ex

tensión de Las Tres Lomas, penetrando en el valle del w. hasta

llegar al arroyo San Jacinto; en el W. y N' de los cerros al

w. del mismovalle continúa con el mismo aspecto, y al S.E.

del arroyo nombradofrente a La Providencia,aflora en una lo
ma pequeña,cuyo yacimiento parece extenderse hacia el nacien

te; ocupandopor lo tanto la delimita, toda una sección trans
versal de la gran elipse y casi en su.parte media. La existen

cia de esta roca en Las Tres Lomasy en el punto citado, es de

suma importancia,no solamente por no haber sido marcada su pre

sencia por los tutores ya citados, sino-tambiem./7

(l).-R¡pido estudio,etc.,pág. , figura l 6 12.- (2).- Con
tribución al estudio,ebc,pág ll.-(3).-Óontribuciones al
conocimiento,otc.,pág 18.-(4).- Leitrüge zur geologio,etc.
pág. 5, lO y fig.



/7por constituir uno de los fundamentosmás categóricos, que la

dolomita es una capa contínua en toda la sierra y no un ani;lo

comoultimamente lo supuso su descubridor. Ocupa la mayor exten

sión en el núcleo Leridional; en el cerro Bayo la vemos en su

frente, muchas veces a pique, y en los flancos del E. y W. don

de suele tener hasta cincuenta metros de espesor, continuando

sus capas haoia el S. en La Horqueta y las cerros paralelos a
ésta. A1 S. de San dacinto se ve a los costadós del valle forma

do por el cerro de los Eucaliptus y loma un poco al N.; sigue al

S. y S.E. en la parte interna del cerro nombradoy los que for

manLa Puerta del Diablo, para terminar en la llamada mina de pin

tura, después de ocupar la parte superior de las elevaciones in
termedias, y llegando por el este e muypoca distancia del flan

co w. del cerro Bayo.
Fuera de la sierra no ha sido descubierta anto

riormente; Valentín(1) dice:"Es verdad que la desaparición de la
dolomita en Dos Hermanas y cerca de le LomaNegra es muy extraña.

. . . . . .."; Aguirre(2),"Hasta ahora no ha sido encontrada fuera do

los puntos en que la selalá en La Sierra Haya" y por último naut

Bal (3), se alhiere a la opinión de Valentín. Estoy de acuerdo

con este malogrado geologo en lo que se refiere a Dos Hermanas;

en cuanto a la LomaNegra y proximidades, he comprobado su oxister

cia en el serro Soltero dondeaparece cubierta por las cuarcitas
superiores y con un espesor que probablemente no excede de trein
ta metros.(4).

l .—Rápidoestudio,etc.,pág. 10.
2 .- Notas geológicas, etc. pag.337.
3 .-Contribáni6n al conocimiento,etc.,pág.18.

(4 .—E1espesor de la doldmita en este punto lo deduzco por da
tos Comunicados.Allado del cerro en la llanura del w. se
ha hecho un pozo donde el granito se encuentra a veintiún
metroyia altura de la loma es de unos diee metros contan
do lee ouarcitas superiores que cubren la dolomita y que
ofrecen un aspecto análogo a las de todas las sierras.



Nola he visto en cambio en el carrito situado entre éste

y San "ioolás, pero es probable que suceda aqui lo mismo que

en el del Diablo, pues existen las cuaroitas superiores que
cubren su cima y gran cantidad de escombros donde se ven los

pedernales de que hablaremos nas adelante.

El espesor del horizonte es en general de cua

renta a cincuenta metros; en algunos lugares del sur no pue

de medirse por estar cubierta su base, pero parece que el es
pesor disminuye; en el norte de la sierra tiene menos que en

el cerro Bayo y al Wy N. W. de este punto es menor,(cerros

de La Puerta del Diablo y mas al norte); lo mismopasa en el

cerro Soltero y loma al N.E. probablemente; por estas razones

creo que la dolomita disminuye de anchura hacia el W.yh.,lo

que seria quizá un argumento para explicar su ausencia en la

sierra de Dos Hermanas(l) y de La China (2).- Conriene adver

(l).- La pequena sierra de Las Dos Hermanas, cuyo mapa topo

gráfico-geológico va incluido en este trabajo, se on
cuentra al W. de la Sierra Baya, separadas por el arro
yo Tapalqué. Aislada en la llanura y ocupando una ex

tensión de pocos kilómetros cuadrados, se distingue

perfectamente, por su forma que responde con exacti
tud a su nombre.

Formanesta sierra, dos pequeños cerros se

parados por un valle ancho relativamente, cuya altura
es un poco superior a la planicie externa. Su base cu

bierta de vegetación y escombros se elcva lentamente

hasta llegar a las cuarcitas, las cuales se presentan
a pique y con un espesor acmo en la Sierra Baya; carac

ter que se señala mas en los flancos del H.E. y". de

sus cerros. la cima es plana, algo levantada en su cen-í

tro,siendo la de la loma del w.nas larga y viéndosefió/



¡á/tir que los espesores han sido tomadosentre los dos horizon
tes cuarcíticos y no dondela dolomite esta al descubierto,
pues su mayor o menor anchura podria atribuirse a la denuda
ción;

En los estratos ésta cambianotablemente, for
mandolos inferiores verdadeios bancos (lámina VI.) que actu

lalmente debido a la explotación pueden verse hasta de cinco

metros con su base sin alcanzar; desde estelmedidal d hojas

de un milímetro suelen encontrarse en muchaspartes de la sie
rra, al W. del cerro Bayo por ejemplo, pero no abundan,

ÁÁ/a sus costados enormes bloques de ouarcita deeprendidos

del horizonte correspondiente.

Los horizontes que forman esta sierra son dos:

el granitic y el cuarcitico. El primero formado por un

granito gris y colorado, puede verse algo en el sur.El
segundo tiene un espesor de veinte a treinta metros; está

formado por una cuarcita blanca de grana fino, muy compacta

e igual a la del horizonte cuaroitico superior de la Sie

rra Baya. No he visto los conglomerados de lasficuaroitas

¿eferdoresfde esta sierra ni los pedernales que tanto
abundan cubriendo a las dolomitas.

En el sur pueden verse casi en cantaoto los dos

horizontes y según mis cálculos en los lugares donde están
mas separados y cubierta la parte intermedia por escombros

no pasa de uno a cinco metros. Esto,1a ausemsta de los pe

dernales y de los mas minimosvestigios de la dolomita y

almagres, me inducen a creer que las cuaroitas reposan di

rectamente sobre la base cristalina, participando asi de
'la misma opinión del Dr Valentin.

La inclinación de la cuarcita es de 8° a 120/7



La dolomita tiene en general un color amarillo

anaranjado, existienfi0“variedades parduzoas, rojizas, algo gri
saceas, azulado violáceas, etc. La composición quimica de la va

riedad amarilla dominante es la que-sigue:

Agua higroscópioa 0,11 fi

Pérdida al rojo 40,30 "

Silice e insolubles 15,98 "
Anhidrido sulfúrico (sos) 0,00 w

Oxido de hierro y aluminio (reg 03', 412 03) 2,00 "

Oxido de calcio (Cao) 25,63 "

Oxido de magnesio (Mgo) 18,30 

Oxido de magneso (Mno) Vestigios.

A menudose ven venas delgadas de oalcita blan
oa o algo rejiza, cristales grandes incluidos, cuarzo en la mis
ma forma o en formaciones drúsioas o distribuido por toda la

masa aumentandomuchosu dureza. La estratificación se nota per

fectamente en algunos lugares, (lamina VI.) y suelen verse dis

tintas coloraciones a manera de hojas muydelgadas, en lineas

rectas o en ligeras ondulaciones de tipo monoclioal o anticli

nal etc, de algunos deeimetros de longitud. Al microscopio se

ve formada por una naaa fina granulosa con pequeñas inclusio

nes de óxido fárrico. En algunos caos comoen el de la figura

1T; dondela estratificación es bien visible, se nota que las
laminas mas oscuras son de granos muyfinos, no asi las claras

donde estos tienen mayor tamaño ygpe distinguen muybien los
Cristales rombóódrioos.

Se-Sew. We-New.
(2).- Valentin y Hauthal dicen que la dolomita no existe en es

ta sierra.



metra Nilf , Loc. Parte 8.1i. de los cerros de
La Puerta del Diablo.

Dolomita. Roca de color amarillo parduzco, en partes

un poco rojizo, sua specto a simple vista es algo parecido a

la estructura oolitica; los granos de uno o dos milímetros
de ¡llano se-encuentran unidos por una masa de colar blanco

brillante y en proporción inferior. La parte expuesta a la in
temperie se presenta con pequeñas cavidades mas o ¡anos esfé

ricas (láminaVII), donde se ven los residuos de los gránulos.

En el microscopio la masa que es de éalcita blanca se presen
ta granulosa y pueden distinguirse perfectamente secciones

romboédricas del mismomineral, comoabundantes granos de cuar

zo por lo general bien redondeadas, o pequeñas grietas con

formaciones drúsicas de cuarzo de Irígen posterior. En la

forma de los núcleos aunque es variada, se distinguen como
tipo dominantelos circulares, eliptioos, renifermea, algu
nos de estos alargados o fuertemente enoorvados y con menos

abundancia olaviformes. Sn masa es muy fina, grannlosa y con

tiene inclfisiones pequeñas de óxido de hierro, viendose tam

bien grietas que en muchos caos parecen cavidades , pero que
el exámen atento demuestra que no lo son. El material qus

las llena es la caloita blanca mencionaday lo ¡as constante
es que aquellas aparezcan en dirección normal al eje mayor

de los gránulos, figura III. Puede considerarse a estos como

núcleos de atracción molecular, y la presencia de las cavida
des en las partes expuestas a la intemperie, comoel resulta
do de la mayor sorubilidad en el agua de la cal-cita con res

pecto a la dolomita.

Muestra N2I& , Loc. La Herqueta E.

Dolomita. Roca de color amarillo parduzco muy com

pacta, en la fractura se ven cuerpos ciIindrioos hasta de un
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//centimetro de espesor,i’igura '1}, formados por una sustancia

mas amarilla, mas fina; que en las partes expuestas ¡»la intem
perie presenta orificios (l) por lo general semiesféricos (lá
mina VIII.) donde los cilindros aludidos son mas claros. En el

microscopio la masa se ve separada de ellos por un linea irre

gular, figura IV, su estratificación es onduladay el material
que la forma es de granos muypequenos; tiene inclusiones de

óxido de hierro y se ven tambien secciones de cristales romboé

dricos. En los cilindros los granos son de menor tamaño, su es

tratificación ondulada, no es continua con la de la masa y ofre

ee el aspecto de pilas de menisoee cánceres, comosi hubiera

habido presiones dd arriba a abajo o laterales.
La composiciónquíñioa es la siguiente:

Mass Cilindros

Agua higrosoópica 0,10 fi ‘ ‘0,05 fi

Pérdida al rojo 38,21 " I 42,95 fi
Silice e insolubles 18,02 " 2 8,60 "

Anhidrido sulfúrico(803) 0,00 ' 0900"

Ulido dd hierro y alummnio

(re2 03, ¿12-03)3,so n 4,50 w

Oxido de calcio (Ca o) -24,47 " 26,56 w

Oxido d. magnesio (ug O) 17,40 " 18,50 '

La existencia de los orificios debe considerarse

ocasionada por la menor cantidad de sílice! e insolubles que

contienen los cilindros,menos dd la mitad con relación a lavELA

masa, y el color mas oscuro de éstos por la cantidad mayor de
hierro.

En el mismo cerro he encontrado igual fenómeno,

N__,_._.V_vw_,J-Ww-rVEA ,,



// con diámetro hasta de quince centímetros y otro algo pareci

do (lámina 11-) donde se von relieve. en vez de orificios.
IECLINACION DE LOS ESTRATOS

N. de Cerro Largo incl. 9° s.w. dir. N.W.
E. 1d 1a id llo 3.1. 1d N.W.

LasTrc‘sLomas _-_- -
o

N. de Cerro Bayo id 16 W.-3.W. 1d N.-N.W.

w. 1a 1a 1d 11° w.-s.w. id N.-N‘W.

Al w. 1a 1d 1a 12° w.-s.w. id N.-N.W.
o

A1 E. de Ia Marta del Diablo 1d 15 'fl.-S.W. 1d N.'N.W.

¿ntre La hoyidenoia y cerro Ba‘yo1d 12 o m LE. id N.W.
Cerro Soltcro 30° E.-S.E. 1d N.-N.lï.
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MINA DE PINTURA
(Figura 5.)

Al sur de la sierra en un pequeño cerro que lla

mamos’hina de pintura de acuerdo con los pobladores, aparecen

sobre la ¡olomita y bajo las ouarcitas superiorcs, una serie
de capas que por lo general no se ven en otros puntos, no obs

tante distinguirse en algunos lugares casi el límite de sepa
ración de ambas rocas (l). Es probable que de esta serie de

estratos deñgados, algunos constituyan un tenóneno local,
aunque no puedo afirmarlo por las razones que_ya he manifesta

do, es decir, la abundancia de vegetación en la época que vi
sité la sierra y la gran cantidad de escombrosque existen.

Comoafloramiento inferior tensnoa la dolomita,

bajo la cual existen probablementelas cuaroitaa inferiores

que se ven un poco al N. y al W. No se distingue el lugar de
unión de la dolomita con la capa de pedernales que seria la

primera de la serie, detalle que no puede confirmarlo, pero
que por los datos recogidos no sería extraño que asi fuese.

Estos pedernales tienen un espesor-de varios metrea, estan
ligeramente estratificados y divididos en frlhsntea sobre
todo en su parte superior, en donde se ven algunas hasta deÁ/

(1).- Dice Hauthal que las capas que subrenla dolomita en la

mina de pintura, son generales an toda la sierra y cita
para confirmar su opinián, las de Aguirre y Valentín.
Creo que ¡aces autores se refieren a las arcillas inter
caladas con la inlemita y no a capas iguales a las de la

mina. En cuanta a las arcillas intercaladas de que hago

men-ión al tratar la dolomita, no tengo duda que forman

una capa general en la Sierra Baya.



/7reinte centimetros de diametro, enyueltos por las arci
llas acráceas que le siguen. Son de color rojizo, amari

llentos, grisóceas, azulados, etc,, viéndose en ellos pe
queñas cantidades de pirita de hierro, óxido ferrico algunas
veces hidratado y delgadas formaciones drúsicas de cuarzo

y calcita blanca. No puedo afirmar que se trate de una ca

pa continua en toda la sierra; pero la verdad es que, se
encuentran sueltos en casi todos los cerros arriba de la

dolomita y en sus grietas, donde se han formado conglomera

dos con cemento poco compacto de materiales modernos, no

viéndose nunca sobre las cuarcitas superiores y calcareas.
Sobre los pedernales y ofreciendo a la vist

ta una pequeña semicuenca, existe una capa de varios metros

de espesor, formada por una arcilla muyfina, teñida en ro

jo intenso por el hierro, algo mas débil en la parte supe

rior, ligeramente estratifieada y mostrando comodice Haut
hal señales de presiones. Esta roca conocida vulgarmente con

el nombre de Almagre no se ve en otros lugares, habiendo en

contrado sus vestigios en el cerro al norte de éste. Es untu

osa al tacto y su composición quimica es la siguiente:

Agua higroscópica 0,86 fi

Pérdida al rojo 3,94 '
Silice e insolubles 81,00 '

Anhidrido sulfúrico (803) 0,00 "

id fosíórico (P2 05) Vestigios

Oxido de hierro y ¡inminio (F02 03, A12 05) 13,20 fi
Oxido de calcio (Ca 0) 0,00 "

Oxido de magnesio (Mg 0) 0,00 '

Perdidas y no dosado 1,00 "

Vienenenseguida los esquistos arcillosos
con intercalaciones de cuarcitas, teniendo en su base capas



/Ylentifcrmes de pedernales cuyo espesor llega a Veinticinco
centimetros. Para tener una idea clara de la msnera en que es

tán repartidas estas rocas, creo conveniente dar el perfil to
madoen este punto; es claro que el espesor no es el verdade

ro pues hay lugares donde es mayor o menor, habiendo tomado

por eso un término medio.

Guercitas superiores
Esquistos arcilloscs con 1np

tercalaciones de hojas del
gadas de cuarcitas o areniscas. 0,65 metros

Cuarcita 0,40 id
Esquistos arcillosos 0,70 id
Cuarcita 0,07 id

Esquistos arcillosos 0,35 id
Cuarcita 0,30 id
Esquistos arcillosos 0,60 id
Material muyferrugincsc 0,15 id

Esquistos arcillosos 0,70 id
Pedernales 0,10 id

Cuarcita 0,60 id

Pedernales en capas lentiformes 0,25 id

Estos esquistos arcillcsee han sido llame

dos margachlasificación que no podemosaceptar porque se tra

ta de rocas no calcárees o muy poco; y ya sabemos para qué

clase de materiales se reserva esta denominación. La esquisto

sidad es muy fina y en algunos puntos se cuentan mas de vein

te láminas por centímetro, su coloración varia desde el blan
co al rojo y casi siembra presenta capital de sílice interca
ladas o algunas de óxido de hierro. La cantidad de sílice e

insclubles que contiene es de 93,81 fi; 1,35 fi de F92 O ,C/35



// 0,9218 de Ca 0; vestigios de magnesio sto.. Las cuarci
tas son de estructura granuloss menosmarcadas que las del

horizonte cuarcitioo superior y a menudomas compactas.

Toúss las capas presentan una ligera estra
tificación al w.-n.w. y muestran pequeñas ondulaciones,

algunas interesantes comola ¡e la láminaquue apenas se
notan en las ouaroitss. La altura de ls dolomita y las cuar

citas superiores no corresponde con la de los cerros del

E., de manera que parece oportuna la opinión de Hluthal al

suponer una dislooaoión en este punto, que continuaría ha
cia el N. (ver plano y perfil Ni V.).



D) HORIZONTE CUARCITICO SUPLRIOR

Sobre las dolomitas reposan las cuarcitas

superiores que dan a le sierra en general ese sppeoto que
la caracteriza.

En el núcleo Septentrional ocupa la parte

superior de las cerros y puede verse desde ls llanura en

sus cortes a pique, mas eosntusdos en los que forman le Lo

ca de la sierra y la del Diablo, (lámina XII y XIII), en
donde llege a veces a treinta metros de espesor. ln el cen

tral cubre Las Tres Lomasy proximidades, descendiendo has

ta el arroyo San Jacinto; y en el Meridional, atlsra en los
alrededores de la población de San Jacinto, en los cerros

de La Puesta del Diablo y mas el norte, Boys; w. y S.W. de

La Horqueta; W. de los cerros mas o menos paralelos a este;

en la mins de pintura; E. de la LomaNegrs; cerro soltero

y un poco al N.E. y en la parte superior de lar sierra de
las Dos Hermanas (1).

El espesor de sus capas no es uniforme, vari

ando desde un metro o mas, a un centímetro; en algunas par

tes comoen el sur del cerro Largo, se ven espa. de un me

tro de espesor descansando sobre otras muy delgsdss y no es

raro encontrar lugares dondelos distintos espesores alter
nan.

El color de la cuareite es por lo general

blanco, pero muy a menudose encuentra ooloreida desde el

amarillo claro hasta el rojizo por el hierro; vsriaoionosá/
____...¡P. ____. . _
(1)-- Todo induce á hacernos pensar que estas cuareltas pertene

cen al cuarcítlco superlor.



[/egtas que se ven en toda la sierra. Muchasveces cruzan la
cuarcita pequeñas vetas de magnetita y limonita, que agrega
das a la estratificación que presenta en cilrtos puntos y al

pulido que tanto abunda, le dan un aspecto muyhermoso.

Muestra I!ZH., Loc. Lomaentre cerro Bayo y
La Providencia.

' v Cuarcita fina amarillo parduzca.

Beca de aspecto homogéneo, muy compacta;

granos apenas visibles e imperceptible el cemento que los une;

color amarillo parduzco, cruzada por bandas reticulatas de
uno a varios milímetros de espesor y por láminas delgadas de

óxido de hierro hidratsdo.'¿l microscópio (figura V.), se ven

los granos de cuarzo transparentes,algunas veses muypoco de
bido a la gran cantidad de inolusiones; su forma ces por lo

general circular con bordes ligas, encontrándose tambien elip
ticos y mas rara vez algo poligonales. Las inclusicnes apare

cen en casi todos los granos, afectando la forma de un cir
culo en los bordes de los mismos; pbservíndose tambien en

lineas paralelas o reticuladas. Su forma es muyvariada‘ tie
nen una burbuja móvil, con menos frecuencia dos, y las sóli

das son de mayor refringencia que el cuarzo. El cemento es

escaso, siliceo e silicnn-ferruginoso y se nota perfectamente

adherido a los granos , comoSi hubiera originado el creci

miento de estos; fenómenomuybien visible entre nicolas cru
zados. La existencia de las bandas blancas hace suponer que

una vez consolidada la cuarcita, se formaron grietas mas tar

de rellenaüss por los matarislos aludidos.

Muestra N8151 ,Loc. Anticlinal de San Jacinto.

.Cuarcita fina blanca.
Roca de aspecto homogéneo, muy compacta,//



//granos apenas visibles e imperceptible el cementoque los

une; color blanco , con ligeros tintes rosados, a veces roji
zos; paralelas al.1a estratificación ( que es bien visible
en algunos casos ) o en todos sentidos, cruzan su masa lámi
nas delgadas de óxido férrico hidratado. Al microscópio se

ven los granos de cuarzo mas grandes transparentes; de forma

alargada o algo circulares, con sus bordes lisos o irregula
res, pero dominandolos primeros; las mismasparticularida
des se notan en los granos medianos y pequeños- Las inclusio

nes abundandispuestas en lineas reticuladaa, algunas veces
ocupan la mitad o tercera parte del grano, mientras que en
otros no existen. Su forma es comola de la cuarcita anterior

y el cemento es escaso, transparente, silíceo y contiene en
poca cantidad pequeñas granulacicnes de óxido fárrico hidrata
do.

LMestra M16 , Loc. Cerro Mina de pintura. d
Cuarcita fina rojo negruzca.

Roca de sapecto homogéneo, muy compacta, gra

nos poco visibles, coler rojo muysubido, algunas veces se no
ta estratificación J en tal caso el cementoes mas claro. Al

mew
microscágiovsíjven los granos dd cuarzo transparentes, de for

mas circulares, elípticas u avaladas, por lo general con
bordes silíceos. Las inclusiones son comolas anteriores; y

el cemento ferruginoso es en su mayor parte de hamatita, en

contrándose tambien ¡mandíta y Gn'ninimas cantidades limonita.E
La superabundancia del hierro no es exclusiva

de este lugar ni tampoco dñ161 domina, pues en el mismo cerro

pueden encontrarse cuarcitas blancas, igualmente que en los

situados al W.,N., E. y en el pequeño afloramiento del H.W.



En las mismas condiciones la he visto en el cerro al sur

del Largo, en los que forman la Boca de la Sierra,etc.;
por otra parte la cuarcita es mas o menosferruginosa, de

modo que se trata de mayores o menores aaumnlaciones de hie
rro en los distintos sitios.

En lo que al tamaño y forma de grano se refiee

re, puede concluirse que por lo comúnes uniforme, si bien

es cierto que en algunos Ing-ares, comoya hemosvisto, do

minan los granos bien rodados.k

En la parte superior de la auarcita en el ce
rro Bayc, he encontrado esta roca con pequeños orificios,

viéndose en la fractura que correspondena inclusiones de
limcnita; en el mismo cerro recogf la muestra N229 , (lá

.mina XIV), y no sería dificil que las cavidades que actual

mente presenta, hubiesen sido ocupadas por el mismomineral.

Es evidente entonces, comoen el primer caso, que ellas

son debidas a la diferencia de solubilidad de la cuarcita
y limonita en el agua. Podría atribuirse el segundo caso,

puramente a la acción del agua, pero'haso constar que este

fenómeno lo he observado solamente en este lugar, siendo
además rarísimo.

Otra cuestión interesante que se observa en

esta roca, es el pulido, que no aparece solamente en los

lugares a,la vista, sino que continúa por las grietas tam
bien y por donde la cuarcita se encuentra libre, sea pura
o ferruginosa; así que no es raro encontrar superficies
de muchos piés cuadrados en las condiciones mencionadas.

El pulido es tan intenso que algunas veces en los dias de

sol se asemeja a un espejo. Cosa análoga he observado en

los granitos de cerro Redondo,y en la delimita al 8.2. de
La Horqueta aunque con menor intensidad.



muchos suponen que e; pulido de la cuarcita es

de orígen glacial; otros creen que es debido a la acción

del viento, y no es raro como dice Hauthal, observar con

lente, estrias muyfinas, debidas seguramente al rozamien
to de pequeñas partículas movidas por aquél. En la fractura

se nota tambien a medida que nos acercamos al pulido, que

los granos aparecen con menor claridad y mas brillantes,

tomando cerca del borde el aspecto de una masa compacta en
donde los granos unas veces apenas se distinguen y otras no;

por eso creo con este autor que se trata de acciones combina

daáï es decir: el viento, el agua y un proceso fisico-qui
mico que transformaria el cuarzo cristalino en amorfo.

INCLINACION DE LAS CAPAS:

S. del cerro Largo.

N. id id al S. del Largo.
S. id id id id

Cerro al W. del valle W.

de Las Tres Lomas.

E. de Las Tres Lomas.

l km. mas al S.

Al 8. E. del anterior.

Un poco mas al S.

Al S. de San Jacinto.

Cerro de los Eucaliptus.
Cerro al N. de La Puerta

del Diablo.

id

id

id

id
id
id
id
id

id

incl. 8° E.-N.E. dir.N.-N.W.

8° E.-N.E. id N.-N.w.

16°omasN.-N.E.id w.—N.w.

20° E.-N.E. id H.-u.v.

28°-30°S.-s.w. 1a W.-N. .

8° s.-s.w. id W.-K'W.

26° W.-N.W. id N.-N.E.

32° w.-N.w. id N.-N.E.

22° E.-I.E. id N.-N.w.

26° w.-N.w. id N.—L.E.

30° W.-B.W. id K.-N.E.



E) HORIZONTE DE LOS EBQUISTOS ABCILLOSOS

Cubriendolas cuarcitas superiores, existen ca

pas aroillesas, a menudobien estratificadas en hojas cum
yo espesor varía de un mililmetro a varios centimetros

y que Valentín (l) y Hluthal (2,3), llaman margas; clasi

ficación que no podemosaceptar por las razones dadas al
ocuparnos de las arcillas esquistosas que cubren el al

magre.

Estas oapes aparecen en elnnorte de la sierra,

en La Providendia,(16mina XV), en la Lemaiegra, en po

zos algunos estudiados por valentin ete.; lo que nos

prueba que ee trata de capas continuan en toda la sierra,
y no de una formación local como lo EBPBHDHluthal (4).

Su espesor no podemos darlo ocn exactitud, por no haber

lñ pedido medir bien, pero es muyprobable que no exce
da de veinte metros.

La coloración es generalmente violácea, encon

trándose variedades blanouzcas, amsrillo-rojizas,etc.,
y la composición química de la dominante es la que sigue:

(17.- Rápidoestudio eto.;pág 14. iigtras 8,9.
(2).- Contribuciones al conocimiento¡tc.;pág ¿2.
(3).- Beitrüge en: etc., pág 7.
(4).- Contribuciones al conocimiento 9to.; pág. 21.



// Variedad violácea

Aguahigrosoépica

Pérdida al rojo
Silice e ineolublea

Anhidrido sulfúrico (803)
Oxido de hierro y

Oxido de calcio (Ca 0)

Oxido de magnesio

Oxido de sodio y potasio(Nag 0,K2 O)

a simple vista lo mismoque las que cabron al almagro, tienen

1,80 1a

5,80

87’00
0,00

alumin.(F02 03’Al2 03) 7,00
0,00

(Mg o) 0,00

0,30

Todas las variedades son untuosas al tacto y

cierta semejanza con las tobas. La ausencia de calcio y magne

sio hace suponer que las rocas de donde provienen sean volcá
nicas ácidas.



F) HORIZONTE CALCAREO

Sobre los esquistos arcillosos, reposan los
calcúreos, que tienen intercaladaa arcillas esquistosas
de varita colores, con espesores variados y en parte muy
bien estratificados.

De todos los horizontes sedimentarios, éste

es el de mayor importancia actualmente por su explotación,

teniendo una área relativamente grande. En el núcleo Septc

trional forma los dos morros que rellenan la cuenca sin

clinal y probablemente la gran loma transversal un poco

al sur; en el Central se ve al N.W. de San Jacinto, en

este punto, a lo largo del arroyo del mismo nombre y en

toda la región de La Providencia; en el Meridional aparece

en La LomaNegra, desde donde continúa al S. y al B., pa

sando un poco mas abajo de la mina pintura.(Campo del Dr

Rocha).

La posición estratigráfica con respecto a
las cuarcitas superiores, es inferior en todas partes;
pero bajo el punto de vista estratigráfico mi opinión con

cuerda con las de Aguirre (l), Valentín (2) y Hauthal (Z,

4, 5), no solamente por haber comprobado sus observaciones

referidas a ciertos lugares, sino tambien por inspección
ocular en todos los yacimientoste la sierra, en donde
sin áuda alguna es estratigráfiaamente superior. ¿s cla
ro

Él2
(3
4

E5

que esta interpretación ha sido confirmada por el esÁ/

.- netas gecló spy etc.

.- Rápidoestu -o etc..

.- Contribuciónai estuóic etc..

.- Contribuciones al conocimiento,etc..

.- Beitrñge zur, etc..
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Á/tudio de algunos pozos en el norte de la sierra, La Provi
dencia, LomaNegra,eto. (ver perfiles l,8,9,10,11,12, del Dr
Valentín (l); l y 2 lámina l del ingeniero Aguirre(l); 7 de
Hauthal (3) y los que doy e continuación: figura 6, (a) un

poco al H. de 1a Puerta del Diablo ¡(b), eerro al w de Las

Ire. Lanas; (o), Las Tree Lona; E. y (o), La Horqueta cerro
del N.I.

En los oalelrooa la notan dos tipos princi

pales per-Iu*ooloraoión (laminA'XVI); la mitad inferior cho

colate,.1a caserío: negro asulada; etietienáo ein embargova
riedlfleb negruzoas also violíaoas, pardae, verdoeas, grises
0to., pero sin importancia dado au oaraoter local y reducida
extensión.

¡arieini chocolate. Follada por capas per
fectamente entrat133aalna de una a ocho eentínetroe de espe

sor, (llnina XVII!) atravesada. an telas direcciones por Ve
nas de calcita blanca, enrojecida en pario por al hierro y
de un espesor que varía de un milinntno a ¡Innata centímetros

o naa. Ramavea aparecen.interrun@ionio la continuidad de la

tornaoiún, lee venas de oaleita ¡Inaialaa a los estratos.
Interoaladal all-men por lo general arci

llas oalelreaa,par lo genscpl tioltanaa o rojiaaa, de hojas
Aun; dolgadae, que en la Ganan-te sal.da mayor o menor anchu

ra que las capas ¡el caloareo, (l‘IñanXÏIII y XII); otras
veces aahzienio pequeñas rosionoa-dnandaila,(1ínina XX), se

von ¡tamil-a blancasy muyoaleiroaa, sin estratificación vi
sible, ornIaCas por capas lontifornne de algunos oentiñetros

(l).-R6pido estudio, etc.,.
(2).- Notas geológicas, 9to..
(3).- Baitrügo zur,otc..—



[/de espesor, de mayor dureza que el calcáreo y con una fuerte

proporción de hierro.

En donde la formación se encuentra descubierta,

se observan grietas hasta de diez metros de espesor (La Pro

videncia,eto.), rellenadas con arcillas rojo-parduzcas, roji
zas, amarillentas, blancas, siendo‘las de color claro muycal
careas a menudo.

La composición quimica del calcáreo chocolate

es la siguiente:
Agua higroscópica 0,05 ’%

Pérdida al rojo 40,25 "

Silice o insolubles 6,50 "

Oxido de hierro y alumn.(Feg 05 , A12 03 ) 4,00 "

Oxido de calcio (Ca O) 47,87 "

Oxido de magneso (Mm0) 0,90 '

Perdidas y no dosada. 0,43 "

Variedad negro azulada. Arriba del tipo ante

rior descansan los calcáreos azulados,(16mina XII) con es

tratos hasta de cinco metros o más y en su conjunto quince

mas o menos. En el chocolate el espesor es casi uniforme en

las capas, mientras que en este es variado, viéndose en cier
tos lugares aumentar el espesor hacia abajo, en otros alter
na o está distribuida irregularmente (lámina Ill YXIII).

Las grietas están rellenadas de arcillas de
distintos colores, hallándose a mlnudonódulos arcillosos

muy compactos, de formas variadisimas, y encontrandose de vez

en cuando formaciones drúsicas de caloita blanca, doompañadas
de hematita, limonita etc. Latas grietasson por lo general
rectas, pero suelen verse algunas irregulares que en los cor
tes actuales aparecen comocontemporáneas de las calcáreas,



/7%eniendo los mismosmateriales que las modernas ya cita

das; lo que aleja toda duda al reapeoto, máximetratándose

de distancias pequeñas.LAM.xxu

La composición quimica de la variedad negro

aaulada es la que sigue: (l).
Loc. San Jacinto

Oxido de calcio (Ca O) 50,58 fi

Oxido de magnesio (Mg O) 0,49 '

Anhidrido carbónico (002) 40,20 "
Oxido de hierro (F92 03, ) 0,0l '

Oxido de aluminio (A1203) 0'78 a

Arcilla 7,16 ”
Oxido de manganeso(Mn 0) Vastigios

Agua de combinación y pérdidas 0,16 í

Carbon 0,22 "

Loc. Núcleo Septentrional

Canteras de Aüst

Oxido de calcio (Ca O) 51,54 fi

Oxido de magnesio (Mg 0) 0,34 "

Anhidrido carbónico(002) 40,82 '

-.:idc.ferrico (F92 03) 0,11 

Oxido de aññminio (Al2 03) 0,40 '
Arcilla 6,29 '
Oxido de manganeso (Mn 0) Vostigica

Agua de combinación y pérdidas 0,30 fi
Carbon 0,20 '

(l).- Cogliate. Consideracionesetc..



Al microscópio los calcóreos presentan una masa granulosa muy

fina y con grandes aumentos pueden verse secciones romboédri

cas de calcita. La masaesta atravesada por venas cristaliza

das ddl mismomineral,(figura VII) y tiene ademis inclusiones

de óxido de hierro. La coloración según creo es debida a los

óxidos en el chocolate y a estos y a la presencia de materias

carbonosas en el negro azulado, opinión que tambien comparte
Siemtradzki.

La superioridad estratigráfica del calcáreo azul

con relación al chocolate no es constante; en el núcleo Sep

tentrional el azul cubre al chocolate, siendo a su vea cubier

to por éste, es decir que: el azul está intercalado y ha) cam

bio brusco de coloración; en las canteras al N. W. de San Ja

cinto, en las de este punto, en los yacimientos a lo largo

del arroyo del mismonombre y en LI Providencia el fenómeno

se repite; en la Lomanegra ya no se ve solamente como en los

casos anteriores, sino que éstos ademáspasan insensiblemente

sea vertical u horizontalnnnte de un color a otro, es decir:
que las variedades las encontramos en todos los yacimientos,

a distintas alturas y en todas proporciones, lo que nos lleva
a concluir que se trata probablemente de un mismohorizonte.

Cubriendo una parte de calcáreo denudado,limina

XIUIapareoen en San Jacinto capas blancas de bastante dureza
y muycalcáreas que tienen intercaladas venas siliceas verdo

sas o mas comunmenterojizas; las superiores tiene mayor espe

sor y presentan incluidas masas irregulares ¡e cuarcita blanca
cristalizada.

Una preparción microscópica de una de esas ve

tas oórneae rojizas, figuras VIII y IX, muestra un agregado
siliceo homogéneoque posee gran cantidad de núcleos de cris

talización radial, de manera que se han formado en casi toda
la masa esferocristales que presentan la cruz de interferen

31



//cia y el signo óptico negativo correspondientes a la cal
cedonia, Los esferocristales ocupan comose ha dicho casi

toda la masa; en el resto de ella se observa la polarización

comoagragado fino, apareciendo con frecuencia en este agre

gado, muchos granos de cuarzo redondo que son perfectos ro

dados y cuya agrupación en la solución silicea ha sido muy
irregular. Algunas veces los granos han constituido el cen
tro de un esferocristal.

La calcita generalmente con cristales bien

formados, llena los intersticios ¿o¿'formavenitas irregulares
en este conjunto.

Parece que se trata de un solución silicea

muy limpia con un poco de carbonato de calcio y arena que ha

rallenado una grieta; la sílice ha formadola calcedonia, el
carbonato de calcio se ha segregado cristalizándose en peque

ños nidos o venas y los granos de cuarzo han quedado perfec

tamente cementados por la calcedonia.
La misma formaCión silioea la he encontrado

en pequeña cantidad en el mismocerro, teniendo tambien for

maciones drúsicas; hacia el W. en una lcmita he notado sus

vestigios y en las proximidades del cerro Bayo. En el núcleo

Septentrional al E. de la parte sur del corro Largo que es

dondemas calcita presenta, ofrece el aspecto de una brecha,

encontrándose en trozos más o menos circulares de sesenta cen

timetros de diámetro aproximadamente e incluidos en una roca

muy dura a veces, de color blanco y muy calcarea. Bajo de

ella se ven láminas hasta de cinco centimetros doespesor,

agrietadas, de colores poco variados y sin la calcita mencio
nada.

Comose trata de fenómenos observados en dis—,

tintos lugares de la sierra y a distancias relativamente granÁ/



/yhes, puede suponerse que estas soluciones siliooss se han ex
tendido por todas partes, contribuyendo quizá al pulido super

ficial do la cuaroita por acción disolvente y a la formación

de las venas, cristales, etc,.de cuarzo, que hemosvisto al
hablar de la dolomita,



G) FORMACIONES MODERNAS

muy pocos son ¡os datos que daré sobre

estas formaciones debido a la escasez de arroyos o desmon

tes que permitan estudiarlas, empezandopor las que afloran

en las barrancas del rio Tapalquó que separa la Sierra Baya
dd la de Dos Hermanas.

Todos los fenómenos que tan bien ha es

tudiado é interpretado Ameghinoen su famosa obraLl), pueden

verse en sus barrancas, y como se trata de hechos ya conoci

dos evitaremos su repetición. No obstante dar‘ algunas rese
ñas litológicas de muestras recogidas en las proximidades

de Olavarríazytierra vegetal 0,40 a 0,80 metros; a) capa de
un color flanco cenicienta de grano bastante fino compuesta

de Ca 003 en gran abundancia, arcilla y poca arena; presenta

en algunas partes una ligera estratificacián y por su aspec
to litológico y fa“; malacológioa, puede considerarse corres
pondiente a las capas del platense, que se ven en Bajan 3 en

muchorios y arroyos de la Provincia; su espeslr puede lle

gar a dos metros siendo por lo general de uno a uno y medio

II ¡Luisana de color amarillento, de granos mu},rdinos, con
bordes angulosos, bastante pura; espesor por lo general dos

metros. ¡ik/juana amarilla rojiza clara, algo masgruesa
que la anterior, granos con bordes angulosos, poca arcilla y

Cc 003 ; espesor aproximado, un metro. 1%.¿Mrena fina amri

llanta, poco arcillosa, grano comolas anteriores y mayor can

tidad de Ca 002 i espesor un metro y cincuenta. CílflArena fi
na amarillenta, granos comolas anteriosss, poco arcillosa y
conteniendo nódulos pequeños blanco cenicientos, muycelcá

reos, que suelen tener restos dd moluscos de agua dulcer)

EÉJAÁÉEEEÁEPGLSF sobre todo en la 3) donde he recogido //

(l).- ‘Iflaf;rmaciór¿pmnp.Ï.a,aztc..— Wa! 2(2).-sm ' 4/: 7.4%; .M l4,473,44f26
.4i_n,o i , L , _ . i_ ¿J
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//los siguientes moluscos:
Chilina Parchappii D'Orb.

Littcridina Parchappii D'Orb.
Planorbis Peregrinus D'Orb.

Suecinea meridionales D'Orb.
Suocinea Burmeisteri Doering

En la base se ve la tosca comúndel pampeano,

donde he recogido algunos fragmentos de coraza de¿G13ptodnn

reticulatus y Panochtus tuberculatus , espe
cies comunesen el pampeanosuperior o piso bonaerense.l).

Bajo esta tosca se encuentra probablemente el loess, de ma

neraque un corte transversal ideal de los terrenos que cru

za el rio Tapalqué, sería el de la figura 7.
Dentro de la sierra, ocupanuna extensión re

lativamente grande y su estudio presenta las dificultades

mencionadas. ¿l espesor no puedo marcarla co ractitud; en

algunos pozos próximos a cerro Redondo, se ha encontrado el

granito a veintitres metres; en el valle que separa los ce
rros donde estan ubicadas las nuevas canteras de granito en

San Jacinto y los que forman la Puesta del Diablo, se encuen
tra a veinticinco y'en otros pozos según datos comunicados
se ha hallado entre veinte y treinta.

La edad geológica no puede indicarse por la

ausencia de fósiles, pero por algunos pequeños depósitos que

afloran en las orillas del arroyo San Jacinto, puede afirmar
se que son capas anteriores al platense. Los terrenos infe

riores que he podido distinguir, sobre todo en San Jacinto

ofrecen;ul) el aspecto ds.un loess muyfino, amarillo rojizo,

bastante arenoso,' donde suelen verse pequeñas vetas de tie
rra negra y cuevas que recuerdan la descripción que Ameghinoá/
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Á/ hace de las viscacheras pampeanasIl). Cruzan la formación

comoen todas partes, capas de toioas de espesor y consisten

cias variables. En el microscópio se ven los granos de arena

redondeadas, siendo en su mayoria de cuarzo transparente. Este
Loess según creo ocupa la base no visible aun de los terrenos

que corta el arroyo San Jacinto y es cubierto empezandopor el

más antiguo, por los dos tipos siguientes: 2) Loess muyfino,

amarillo rojizo, con bastante arena, cuyos granos algo_redon

deados son en su mayoria de cuarzo transparente; no tiene ¿aCo3
3) En algunos lugares cubren a la capa anterior depósitos la

oustres, de color blanco ceniciento, parecidos a los del rio

Luján, etc. u otros de arcillas muyhátmosas.
Uncorte transversal ideal, de los terrenos

que cruza el rio San Jacinto, puede verse en la figura 8.

(l).- La tornao., eto., pag 205 y 206.



LA SIERRA BAYA Y EL SISTEMA DE LA CADENA DEL TANDIL

Edadestratigráfica

Es indudable que la Sierra Baya y serra

nías próximas, forman parte de la extremidad N.W.del sis

tema de la Cadena del Tandil, que termina con la sierra de
Los Padres en Mar del Plata. La ditereneia de altura entre

los cerros mas elevados de nuestra sierra y los del resto de
la cadena es bastante; porque-mientras en el cerro Bayollo

ga a ciento quince metros sobre la llanura anterior, en el
Tandileou¿.alcanza a doscientos cincuenta.

Las pequeñas sierras que forman este s;st3

ma, ne se hallan próximas unas de otras, sino que están sopa

radas por valles anchos que ofrecen el mismoaspecto topo¿rá

rico que las abras de la Sierra Baya y caracteres geomorfoló

gioos generalmente análogos, lo que es facil comprender dada
su semejanza petrcgrdtica.

Las verdaderas dolomitas no ee han encontra

do hasta ahora fuera de los lugares marcados por Aguigre y
por mi en Olavarria, aunque el mismoautor en su trabajo del

Censo hace alusión a calcareos dolomíticoa de La Zinta y bal___/\ ñ” . ,_ _\
carce. La ausencia de la dolomita en la cadena no es extra:

flog desde que falta en las sierras de La China y Dos Hermanas

etc., lugares próximos a la Sierra Baya y Cerro Soltero.

Las eugrcitgg que son las rocas que dan la
forma tabular mas viva Éwágíea sierras, se encuentran tamLien
además de los lugares que he visitado, en las de La China, de

La Tinta, del Tandil, del Volcan, y de Los Padres, ocupando

una enormeextensión y con los mismoscaracteres petrográfi Á/



[7005 de los de la Sierra Baya, según varios autores, entre É
otros Hauthal. Í

El calcireo que soria probablemente en orden

da aztonailn.la.aagnnda roca da la serie sodimentaria palco

zoiaa, aa ensuentra fuera da la Sierra Baya, en la de ;a Tin
ta: aantaral:attlllia un laa.níi30ina ¡al arroyo de las Cala
voraa,‘oavro Piñ.ilü¡"0htt0¡ la las Pala-aa, Partido,etc.

su Mafia cuantía-¡naa ea atom. ¡aparien-a las cuarei
taa y sigla los datos conocidos hasta ahora, la variedad co
laraia Iyareoo en menor cantidad en San Joa5’de la Tinta y

canteras del arroyo da las calaveras. Su ausencia en los
donas lugares, así comola ao laa cuaraitaa puede explicarse

por 1a donadaoión.

dangaaafioperíaotlnnnis due jlra una monografía

gellfgiaa, oa ¡ilustrar intoróa e impartamaiafijar la edad
oltsaiignnttaa a. lea torranoa aatuñianos; aa por eeo que ¿LsM W..
qui con iïfízten a tlailga! pero dalelaaiadamamte con los mis
moanaaa; ' , ¡fin tant! la hasta y anaapoionll suerte del

giílnga ha Siamirlilki.
W aounamontanmmmi yque

fuera nooo-aria quitar aa calpaaaoiaaaa para ilustrar al pro
raaa, hasta ¡a panalolo antro-laa raeaa da nuaatraa sierras
y la. tor-antonio aaa o ¡anna parcela-a ¡a la república y del

nando; para comoao trata de cosas oonooiüaa ain importancia
pata tal fín y que los especialistas puedanlaar en las mono
grafía! existontaa u obras generales en venta y juzgar cada

uno con lu criterio, ovitar‘ una larga y anojoaa repetición.
Mohasta hacer notar que el único indicio oranológico que se

posea es ol muydiecutido'Paloeophyous Beverleyeneie Billings
{4.1. nui-vnnas..-__

del Capianl encontrado según Hauthal por él en las cuarcítas,
de Balcarce.



La composicióny relaciones litológicas de

esta serie eedimentaria presente caracteres que son generales
a los primerob escalones de la eetretigrnfíe, de modoque

no ee posible ieeonocer cuál de ellos representa. Si la in
terpreteei&n del citado Ióeil reenltare,ezaeta por nuevos
descubrimientos e inventigeeionee ee trasería fuera de duda

del palcosoigohígíerieringero por el momento,debido a la
casi absoluta falte de antes, ee necesario mantener la duda
el respecto.



TECTONICA

De todo lo anteriormente expuesto se deduce

que un perfil teórico de la Sierra Baya seria el sigienye:

Enmus 0,40 a 0,80 metros

Loees pampeano 1°. a 40. id

H. Celoáreo 15. e 25. id

id de los esquist. arcillas.10 e 20. id
id cuarcítioo superior 10 e 30. id

quuistos arcillosoe, alma

Peleoeeiee

gre, pederneles lO e 15. id
H. dolomitioo 80 e 50. id

id ouercítieo inferior 4.a 10. id

"ansia-granitos"

Los movimientos han cambiado la horizontalidad

de las cepas; es! toda la sierra puede considerarse en su dir
rección general de N.L N.E. a S.- S.W., comolos restos de

una serie de ondulaoionee; plegamiento representado en el per

fil II. En el núcleo Septentrienal las capas formanuna cuen
oe sinclinal, perfil I; en el I. de Las Tree Lomaslos estra

tos aparecen a una altura mayor que los que est‘n en el cerro

del W., y la inolineeión de ambos, es son rumbo más o menos n

nornel, edmitimoe por lo tanto una pequeña dislooeeión, por

fil TI; en La Providencia 1a eneroita aparece entre los calcá
reos y creo que se trqta de un pliegue secundario, consecuen

ois de los movimientos que produjeron los plegsmientos repre

sentados on el perfil II (véase perfil IV); en San Jacinto la
cuarcita formaun anticlinal teniendo sus alas ene inclinación

de lá) a 14o al L. y w. aproximadamente; un poco al sur de es-'

te punto afloran a la mismaaltura las milonitas y los calcá



Á/reoe; en el cerro Bayo y en la loma al N. 2., entre La

Providencia y el cerro nombrado,los estratos tienen incli

nación opuesta, pudiendo considerarse comolos restos de un
pequeñopliegue anticlinal, perfil III. Siguiendoel frente

norte del cerro Bayo hacia el W. se ve que las capas disminu
yen paulatinamente de altura y aparecen nuevamente a una a1

tura mayor en el cerro del W., y en el cual descienden otra

vez; es evidente que existe entre los dos cerros una falla

con rumbo N. N.E. a S. S.W., ver plano y perfil V. En los ce

rros del S.W. y los que están al S. W. de San iicclás las

capas tienen inclinacifin opuesta y su centro está ocupado

por los calcareos de la LomaNegra , formando asi una cuenca

sinclinal comola del núcleo Septentrional, perfil V. Exis
ten ademñs muchos cambies de inclinación, pero el hecho no

table es que aparecen en toda la sierra con dos sistemas de

rumbos, uno dominante(E.-8. E.-—W:N.Wfl)yel otro(N;N.L.

8.8.WJ, que pueden verse en las inclinaciones que he tomado
y en el mapa.

La historia geológica de la región podria

establecerse en la siguiente forma:
A. Transformación de los "gneis-granitos"en mi

lenitas. (Prepaleoacicc).
B. Perfiles II y IV. Prototeotónica: ondulación

de la serie estratificada con rumbo dominante E7‘.E. a UeN.w.

(Inleozoioo).

C. Perfiles I, III, V y VI, complicaciones en

la estructura de la región, con formación de pliegues secun

darios y fallas con rumbo dominante N.-N.E. a S.- S.W., de

bidas a los reflejos laterales de los movimientoscretáci ,7
co-terciarios, durante el diastrúfismo del sistema andino.

Ww>/W—_rsm-W h- 7



LINERALES

Cuarzo. Abunda en la dolomita del cerro Bayo etc,

muybien orietalizade (combinación de prisma y pirámide); en pe

queñas venas y en formaciones drfieioas. En el cerro Redondohay

vetas de mas de un deeímetro de espesor.

Biotita. En San Nicolás pueden verse láminas de al

gunos centimetros.

Musoovita. Comola anterior, pero en proporciones
menores.

Caleita. muy onmúnen los oaloireos donde se encuen

tra en vetas hasta de sesenta centimetros de espesor y muypro- N
fundas, en las mismas condiciones pero en menor cantidad se ve en l

la dolomita. Los romboedros de olivaje que son los Cristales quo

aparecen en todas partes, son blancos rara vez transparentes o
tenidos en amarillo rojizo por el hierre. Suelen encontrarse tam

bien, pequeñas Iormaciones drúsioas, en la dolomita o en los ma

teriales que llenan las grietas de los oalcareos.
Pirita.En el cerro Redondose encuentra en pequeñas

venas, ein estar asociada a otrós minerales. En los esquistos er

cillosos ealcáreos interoalados en los caloareos y en éstos, apa
recen cristales aislados (cubos por lo general) o asociados ¿ue

son los que mas abundan. He notado sn mejor estado de conserva

ción este mineral en las capas del oaloáreo, que en los esquia
tos interoalados. La transformación de la pirita en limonita sin.
variar el tipo de cristal (peeudo-mortismo)es muyfrecuente.

Magnetita. Escala, se ven pequeños ootaedros en la

dolomita del cerro Bayo y grúnnlos o laminas delgadas en las cuar
citas.

Hemetita. En las cuarcitas, y entre el horizonte

cuarcitico superior y los esquistos arcillosos, dondeofrece ¡0/
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//aSpecton arriñonado o mamilar; por algunas muestras reco
gidas se ve que es el mineral de hierro que mas abunda.

Limonita. En lo mismoslugares que el anterior.

Ea muy comúnencontrar en todos los horizontes sea
dimentuioe, sobre todo en el dolomítico y en el calcáreo,

hermosas deudritae de Dióxido do manganeso. g

-an-'*¡¡4...;M_‘._.A-.,,1ma.“ _
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CONCLUSIONES

l). Ia hemosvisto al tratar la tectónica la
serie que eenatituye la Sierra Baya; la cual reposa en com

pleta disoordanoie sobre la base cristalina. '
2). El paralelismo de los elementos de los

"ansia-granitos" y milonitas, puede considerarse comodo- j

minante por lo general de E. a W., siendo en algunos casos
su inolinaoión hasta 90°.

3). Creo que la dolomita forma una capa conti-j

nue en toda la sierra y no un anillo que la rodea, basado
en las tacones siguientes:

a). En que ls-delelita se encuentra fuera de la Sierra
Daya en el Cerro Soltero;

b). en que el paralelismo no existe solamente entre

los oalolreos y delomitae, sino también en las cuarcitas.
Dele las distanoias a que puede medirse la inclinación de

estas cepas en un“ cerro, no es extraño encontrar pe
queñas pseudo disseiüaneias,que son probablemente fenóme

nos locales producidos per los mismosmovimientos.

o).En que si la delomita no aparece en el fondo de

la Boca de la Sierra, no es debido e su ausencia, sinoza me

dida que nos internamos en ella la altura aumenta; por otra Í

parte, los depósitos eluvionales y las capas sedimentarias
superiores de la serie paleoaoica, no han sido cortadas del

todo por la erosión y vemos que, tanto la dolomita comola

cuaroita en la dirección indicada y obedeciendoa su inclina
ción, disminuyen de altura hasta desaparecer esta última ba

jo los calcáreos comoaquella bajo la cuarcita. Si no exis

tiera en la Boca de la Sierra/tampoco debería chcntrarse,Á/ ‘
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/7en La Puerta del Diablo, porque si las capas en vez de in

clinarse hacia el w. lo hicieran al E.,el caso hubiera sido a

nálogo al que actualmente vemos en aquél lugar; vale decir,

que,si los estratos en La Bocade la Sierra se inclinasen al
N. , y existieran los mismos procesos de denudación que enLa

Puesta del Diablo se observan, la dolomita se veria perfec

tamente y asi en todos los valles donde actualmente la cubre
1a oueroite.

d). En que si la dolomita no reposa sobre los

"ansia-granitos" o milonitas, es debido a la existencia del
horizonte ouarcitioo interior; por otra parte los rodados
que forman los conglomerados de este horizonte, no los ho vis

to en el ouaroitico superior.
e). En que la delomite aparece debajo de las

oueroitee superiores en Las Tres Lomas, continuando en el va

lle del W. hasta el arroyo San Jacinto y en los cerros del W.;

de mode que eete rooe cruza casi normalmente y en su parte me

dia la gran elipse.
f). En que le dolomita se encuentra entre el

cerro Beyo y Le Providencia; lugar este comoel anterior situa-j

dos dentro de la gran elipse y si fuera un anillo no deberia
encontrarse en estos puntos.

g). En que aparece oon una gran extensión on el

Núcleo Meridional, y si no aflora en todas partes donde no exis

ten les ouarottea superiores, se debe a los materiales modernos\
que le cubren o e la denudeoión, como puede verse en el mapa

geológico anexo.

4). La dolomita no se ve descansar

en ningun punto de las sierras estudiadas sobre los "gneis-¿Ïa-\ï
nitos" o milonitas. 4
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5). La; arcillas inferiores a los calcfire'qs'.¡.l_;:

tnmm un herizonte contínuo en la Sierra Baya.
i 6). A pour do‘la Variedad de colores que

mmm hp amm ninia“, creoquoformanun 3016,
build".

U:ii:'.

7). lll toquen“ endulnciomaqueseran en
1.-.cacho". (¡han nm. Xm135;, sonun?“ 'I
d’h ¡“mi-Oi ¿Dlo. Windo- ‘"
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