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El tema ae este trabajo de tesis me fué propuesto por mi

profesor de petrografia doctor Franco Pastore en consideración del

interés de lograr una mayor información sobre la geología de los al

rededores de Chajín,y principalmente un conocimiento mas definido de

la composición,cualidades,localización y posición geológica de las
pequeñas expansiones de lava basóltica que desde muchoantes del fi:

del siglo pasado iban dejándose sin revisar,en una región tan cen

tral de nuestro país que quedó relegada a menor tránsito a partir

de remotos tiempos. La proposición de estudiar me la asignó también
comoJere del Servicio Geológico de la Dirección de Minas y Geologia

de acuerdo con el profesor Augusto “apia,Jefe del Servicio Hidrogeo

lógico,de cuyo personal yo formo parte.

En los primeros dias de excursión me guió el doctor Pasto

re,quien luego me ha dirigido y ayudado en los trabajos de investi

gación e interpretaciones,por lo que quiero expresarle mi especial
reconocimiento.

Agradezco también a1 Señor Director de Minas y Geología,

ingeniero TomasM.Ezcurra y al Señor Tapia por las facilidades que

me han prOporcionadopara la realización de los trabajos y asimis
mo la doctora Clara Yussen de Campanapor su amistosa cooperación

en algunas verificaciones mineralógicas y en la obtención de las
microfotografias.

Las muestras de las rocas estudiadas quedaran incorpora

das a las colecciones del laboratorio de petrOgraria.
Para el plano geológico he utilizado la parte correspon

diente de relevamiento topográfico de 1a sierra de Comechingones

hecho por eltopógrafo de la Dirección de Hinas,Señor Orlando Carnag
Cinie



Aspecto general gg la región

El área del extremo sud de la sierra de Córdoba,que ha si

do objeto de este estudio,abarca un radio de algo más de dos leguas

alrededor del cruce del meridiano 65 con el paralelo 33°30‘,y en e

lla quedan comprendidas en el este la ciudad de Sampachoy en el oe:

te la estación Vizcacheras (F.C.P.),situada ya en la provincia de
San Luis.

Desde el sud del pueblo de Achiras el relieve de la Sierra

de Córdoba se reduce a la angosta y escasa elevación del cordón oc

cidental y va hundiendose poco después de modo que solo aparecen sug

ves ondulaciones con amplias superficies cubiertas de suelo arenoso.

De_ellas se destacan más o menos aisladamnnte varios cerros de poca

altura comoel de la Leoncita, La Garrapata,Madera,La Piedra,cerro

Blanco y cerro Negro. Los dos últimos al oeste del límite con San
Luis.

Estas pequeñas elevaciones están rodeadas por una semilla

nura cortada por surcos de arroyos (Sampacho,Cortaderas y Chaján).

con muypoca agua en la parte este y secos más al oeste.

La mayoria de los relieves mencionados son emergencias del

basamentocristalino,de micacitas de aspecto gnéisico. Su represen

tación completa no me es posible porque no alcance a visitar la par

te noroeste del sistema de lomas,de modo que los datos algo esquema

ticos del croquis son en parte compilados con carácter provisoria y
destinados solamente a dar una idea de su continuación hacia la Sie

rra de Achiras.

mres relieves próximos al extremo sud,el cerro de la Para

guaya,el cerro Negroy el oerrito Blanco (mitad oriental),son las
principales partes visibles de los cuerpos intrusivos de las rocas
apliticas.



La mitad oeste del cerrito Blanco con su notable masa de

cuarzo es una formación pegmatitica lateral y acompañantede la a

plita.
Las lomas chatas de la vecindad sudoeste de Sampachoy e]

cerro Suco son restos de una amplia y gruesa acumulación de arenis

cas paleozoicas.

Los cuatro cerritoe,La Garrapata,La Madera,La Leoncita y

La Piedra,dispersos en el llano del sud,elevan su pequeño aboveda

miento constituido por expansiones de lava basáltica interrumpiendo

notablemente la monotonía del paisaje del suelo arenoso en el cual

alternan numerosos médanos en suaves bordos y colinas.

Cerro La Garrapata: (Lam. VII,Fig. l). Tiene una altura

de 700 metros sobre el nivel del mar y de unos 80 metros sobre 1a

11anura,ubicado del otro lado del limite con San Luis,a unos 12 Kms

al sud de la vía férrea de Rio Cuarto a Villa Mercedes.

Es un cerro muy extenso formado por tres lomas o elevacio

nes dentro del cuerpo principal,una a continuación de la otra de

este a oeste. Puede verse que está formado totalmente por basaltO'

con pocas interposiciones de tosca y en sus faldas bajas está cu

bierta por la sedimentacióncuaternaria,1a cual se intercala entre
las tres elevaciones ademásde rodearlas una por una.

Las rocas del basamento cristalino no afloran en ninguna

parte.
El basalto presenta una caracteristica que no es visible

en el del cerro de la Leoncita y es la de tenerformas de división
circulares hasta de un metro de diámetro,las cuales rodean una di

visión interna radiada concéntrica,que hace presumir condiciones

particulares de enfriamiento.

Cerro Madera (Lam. VI.Fig. 1). Está a 18 Kms.al este más

o menos del Cerro La Garrapata,y al sud del Cerro de La Leoncita.

Se eleva a 700 metros sobre el nivel del mar y 70 metros aproxima



damente sobre la llanura. Se componede basalto y sobre él se en

cuentra uno que otro rodado de tosca.
El basalto en este cerro tiene las mismasformas de fisu

ración que se notan en el de La Garrapata. La parte inferior está
rodeada por el sedimento cuaternario pero,no con la regularidad con

que rodea al cerro La Garrapata siendo acá más dificil marcar su
limite.

Cerroágg la Piedra (Lim. VII.Fig. 2). Ubicado en un campo

de la sucesión Glorialdo Fernández,a 10 Kms.dela estación Chaján
al sud de la via.

Esta pequeña elevación también llamada cerro La Pícara
esta constituida solamente de basalto con escasos restos de tosca.

La pequeña cúpula de basalto,baja y ancha,está rodeada

muyuniformemente por la cubierta arenosa fina.
“n los bordes del cerrito antes de llegar al basalto,se

encuentran sembradosen el suelo,trozos de cuarzo y micacita gnéisi

ca,rocas que tal vez formen parte del basamento que atravesó el ba

salto.

Cerros Blanco y Negro: Elevan sus pequeños cuerpos a 750

metros sobre el nivel del mar y están situados al oeste del limite
con San Luis. La altura sobre la llanura puede calcularse en unos
lOO metros.

Son dos cerros ubicados uno Junto a1 otro y tienen estos

nombres cpuestos porque el cerro Blanco esta formado por gran canti

dad de cuarzo y una aplita de grano muy f1no,b1anquecina,en cambio

el cerro Negro esta formado exclusivamente por una aplita rosada.

En el cerro Blanco (Lam.IX.Fig. 1 y 2),he podido observar

desde la parte superior,que la masa de cuarzo blanca,con sistemas

de diaclasas,paralelas y transversales a la cresta,y visibles super
ficies de resbalamiento,ocupa gran parte de 1a alta falda oeste del
cerro,y la aplita constituye la fracción oriental. Entre las dos ro
cas antes mencionadas quedó interpuesta una cuña de micadita (vease

el croquis correSpondiente).



La voluminosa masa de cuarzo blanco que es el componente

casi exclusivo de una intrusión de naturales: pegmatítica no tiene

ningún mineral neumatolitico,a excepción de una mica muscovitica

sembrada en pequeños haces irradiantes.

La micacita tiene aspecto gnéisico y también grano más me

nudo,además encontré partes donde a primera vista parece casi una

filita por la composicióny finura de la mica,variación que tal vez
sea motivada por la inmediata vecindad de la aplita. Presenta una

esquistosidad que conserva la dirección general norte-sud,pero que
cambia muchollegando a veces hasta la dirección este-oestegremovi

da por las rocas igneas ha quedado en trozos irregulares o masas ma

yores encerradas dentro de la aplita.
La aplita finamente granular y blanquecina adquiere local

mente un grano algo más grueso y un color grisáceo debido al feldes

pato,el cual a veces está muycaolinizado.

Entrando en la porción aplítica del cerro a medida que se

desciende por su flanco orienta1,causa sorpresa una interesante aso

ciación de esta roca con el cuarzo vecino que ha penetrado en ella,

produciendo infinidad de intercalaciones delgadas casi laminares,y
también algunas lentes mayores paralelas a la eSquistosidad (Lam. X.

F180 l).

El cerro Negro (Lam. VIII. Fig. l). está formado por una

aplita granular de color rosado a rojizo. Huboallí un trabajo de

cantera y la roca está cortada en bloques para la explotación.

Esta roca,que por su estructura y condiciones generales lla
moaplita,tiene sin embargo en partes,más o menos localizadas grano

más grueso,lo que le da aspecto de granito. En otros lugares demues

tra pequeñas transiciones a pegmatita,por la textura heterogénea
granosa gruesa con láminas grandes de mica.

Ambasvariaciones son comunes y pueden observarse en pe

queñas áreas. Dentro de la masa aplitica se notan también algunas

vetas y nidos de cuarzo.



Cerro gg la Paraguaya (Lám. XI. Fig. l). Este cerro está

formado por una aplita rosada dividida en grandes bloques redondea

dos,teniendo su mayor extensión de norte a sud. El cuerpo de la roca

está dividido por numerosas diaclasas y tiene vetas de este a oeste

de una pegmatita caracterizada por grandes cristales de feldespato
rosado claro.

Existe en el cerro una piedra que llaman La Movediza (Lám.

ll. F15. 2),porque se le puede imprimir un pequeño movimiento,y otra

que por su forma llaman El Zapato.

Cerro de la Leoncitg o de qggiég (Lím.XIV.Fig. 1). Éste ce

rro situado en la orilla riental del arroyo Chajan, a 200 metros al

norte de la estación del mismonombre (ahora Glorialdo Perníndez)del
F.C.P.,levanta su cima unos 60 metros sobre la llanura que esti a
500 sobre el nivel del mar.

Presenta todo su dorso formado exclusivamente de basalto.

Tiene interposiciones de tosca entre los fragmentos de destrucción

marginal producidas por infiltración de aguas cargadas de carbonatos.

formaciones de las cuales me ocupará en otro lugar.
Gracias a la existencia de una cantera en la cual se hicie

ron explotaciones profundas,extrayendo la roca aplitica,subyacente
de la bóveda basfiltica,(el granito según los pobladores),se puede
examinar debajo de la base del basalto un corte vertical de unos 18

metros (Lam.XIII.Fig. 2). Comenzandodesde la parte inferior,se disái

tinguen las siguientes unidades:

12 La aplita que forma el basamento,roca de color gris roji

zo y de grano Iino,comprende casi toda la altura de la pa
red de la cantera.

22 Sobre la superficie irregular de la aplita hay un relleno
discontinuo que no pasa de un metro de espesor de una are

nisca de color pardo rojizo claro con estratificación,de



grano fino,sin calcireo y con abundantes laminitas de mica.

En el analisis microscópico se notan abundantes granos de

cuarzo,feldespato mas o menoscaolinizado,biotita,zirc6n,

apatita,pigmento de óxido de hierro.hematita y limonita. Es

ta composición y caracteres parecen correSponder a la de los

estratos pliocenos.
32 Luego continúa completando los rellenos con uno o dos metros

una arenisca mas bien blanquecina y de grano más grueso.cal

carea,conglomeridica,concierta estratificación,mis notable
en su parte superior mientras que en la base es un conglome

rado grosero y mal cementado en el cual hay rodados de apli

ta,aplita caolinizada,pegmatita,cuarzo,arenisoa dura pardo
rojiza,cuarcitas claras,esquistos sericiticos y tambiénpór
fido cuarcifero. Este material mas grueso y suelto presenta

en su variada composición semejanza con las aeumulaciones de

las terrazas postpliocenas del sud de la Sierra de San Luis.

Los detalles señalados tienen interés para explicar la posi
ción geológica y edad del basalto,que formó sobre 1a aplita una peque

ña cubierta,que 1a corta denudación no ha alcanzado a destruir. La pe

queña colada de basalto oculta la correspondiente chimenea que no ha

sido puesta a la vista por las excavaciones demasiadolaterales reali
zadas.

La Lomade Sampachg (Lám.VIII. Fig. 2),situada a 500 metros

al sudoeste del pueblo,es de una arenisca dura que ha sido explotada

comopiedra de construcciónsallí existen tres canteras.
En los varios cortes de extracción de la piedra he observa

do perfiles de 6, 10 y hasta de 22 metros de altura,formados por are

niscas estratificadas con un horizonte inferior pardo rojizo violáceo
de areniscas muysilicificadas,tanto que podria pensarse en una cuar
cita, y uno superior gris rosado con algunas finas estratificaciones
calcáreas en sus planos;finalmente en la parte más superior 1a cubier



ta sedimentaria don algunas interposiciones de tosca.
La estratificación de estas areniscas ha sufrido inclinacio

nes en la dirección noroeste,donde el doctor Olsacher observó ángulOS

que llegan hasta 15° y que varian en trayectos muyreducidos. Una re

construcción de la orientación de estas areniscas revela,según el mi:

moautor,1a existencia de un sinclinal cuyo eje está orientado de es

te a oeste y que tiende a hundirse hacia el norte (1).

La arenisca más clara (gris rosada)aque tiene menor dureza,

se utilizó para cordones y balastos,y 1a parda rojiza oscura que lla
man granito fue utilizada para hacer adoquines que se enviaban a Rio

Cuarto, Junin,y otros pueblos de la provincia de Buenos Aires.

Cerro Suco (Lám. XII. Fig. l). Situado a unos 15 Kms.al nor

oeste de la estación Suco,está formado por.grandes y altos bancos de

árenisca que se extienden de noreste a sudoeste,con un horizonte in

ferior pardo rojizo violáceo y uno superior gris rosado,con las mis
mas caracteristicas que las areniscas de Sampacho.El cerro se eleva

a 130 metros sobre la llanura y esta dividido en 2 lomas.

A 500 metros aproximadamente al noreste el suelo bajo forma

la laguna de Suco (Lám.XII. Fig. 2) y a 1000 metros al noroeste la

laguna Seca.

Las areniscas de este cerro han sido explotadas,pero en la
actualidad las canteras están abundanadas.

0 t)0

(1) J.Olsacher., El “erremoto de Sampacho.Revist.nuseo Prov.Cs.Nat.
Córdoba N2 1 - Julio - 1935.



Las micacitas

Los esquistos cristalinos,en los cuales se alojaron los
cuerpos de las rocas graníticas,están constituídos,en la parte sud
de la sierra de Córdoba,esencialmente por micacitas.

Esta particularidad corresponde a toda una larga faja que

se prolonga hacia el norte por la mitad occidental de dicha sierra,

mientras que en la Sierra Chica y en la falda oriental de la de Aena
1a el esquisto principal es el gneis.

Las micacitas son rocas metamórficas que se caracterizan

por la gran abundancia de mica,en disposición mas o menos paralela y

ondulada o rugosa,cementada por una masa granoblística rica en cuar

zo asociada con plagioclasa. Presentan en algunos casos menudas in

tercalaciones cuarzosas y también pegmatíticas o aplíticas.

En estas rocas el aspecto macroscópico define ya su carac

ter y el examenmicroscópico añade poco a su clasificación.

Las micacitas estudiadas pertenecen: dos muestras a la pan

te este del cerro Blanco,y una a la base del cerro Piedra. Todas e

llas por la tendencia a desarrollar granos y escamasbiotíticas algo

mas gruesas que lee dá un aspecto semejante al del gneis,se pueden
denominarmicacitas gnéisicas.

De las muestras del cerro Blanco,1a N2 l es de grano rela

tivamente fino y su masa uniforme presenta una textura esquistosa bq
tante plana y paralela. Sus componentesclaros,cuarzo y feldespato,
que no escasean,est4n repartidos en fina alternancia con las escamas
de biotita. 

En la preparación microscópica,e1 cuarzo presenta seccionm
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de contornos redondeados y sinuosos,en parte con extinciones onduls
das.

La la ioclasa,algo menosabundante,fresca y de maclas ni

tidas de un ángulo de extinción°dzm de + 10°,es por lo tanto una oli

goclasa con 30 fi de anortita;alterna con el cuarzo en áreas redondea

das y sinuosas,acomodadas con su mayor dirección paralela a la esqui;
tosidad.

La gigg,componente apenas dominante,es biotita,con su colo:

pardusco,p1e09roismoy cualidades tipicas. Nopresenta alteraciones,

salvo pequeñas deferrizaciones muylocales. Sus escamas están distri

buidas con perceptible paralelismo determinados por la esquistosidad
de cristalización.

Accesoriamente hay zircón en granos que dentro de la mica

forman aureolas pleocroicas,además se encuentran algunas columnitas

de apatita.
La estructura de esta roca es típicamente granoblastica,con

perceptible esquistosidad de cristalización.

La muestra NS2 del cerro Blanco,tomada a corta distancia

de la anterior,está visiblemente penetrada por venas blanquecinas,

que parecen exclusivamente cuarzosas y se diferencia también de ella

además por una textura algo escamosa,causada por el mayor crecimiento

de la biotita y por su repartición heterogénea que dá lugar a acumu
laciones foliáceas.

Al microsc0pio se observa el cuarzo también de contornos

más o menos sinuosos,pero de extinciones más onduladas.

Aparte de los individuos grandes o algo menores de este cog

ponente,sin duda primario,en la roca se destacan localmente otras pe

queñas secciones de cuarzo que por su forma.frecuencia y asociación

con los cristales de plagioclasa en la condición de relleno de huecos

de corrosiones y destrucciones,deben considerarse procedentes de 1a



_ 11 

penetración silícea de naturaleza pegmatitica,que 1a roca sufrió pqg
teriormente a su formación,tanto más que hay lugares en donde el re

lleno presenta aspecto brechoso especialmente por la mezcla de frag
mentos de cuarzo.

La plagioclasa ofrece secciones de dimensiones notables;
donde presenta escasa alteración y maclas bien visibles el ángulo de

extinción medido desde la traza de M,en secciones perpendiculares a

°< ,con dirección de vibración de la luz paralela a K) ,es igual a

+ 7°,siendo por lo tanto una oligoclasa con 26 fi de anortita. Pero

la mayorparte de sus áreas demuestran alteración intensa y varia

ble por haber sufrido un ataque irregula r,de modoque unas tienen

porciones carcomidas y otras son totalmente cribosas o reducidas a
restos.

En las superficies atacadas que han perdido la transparen

cia y están turbias y sucias por pigmentación algo ferruginosa,se

reconocen gran número de esoamitas de caolingpero lo que más se des

taca son los abundantisimos fragmentos de mica casi incolora aloja

dos dentro de las cavidades chicas y mayores que la corrosión origi

nó en el feldespato.

En la mismacondición se encuentran también algunas pene

traciones de ouarzo,de contornos sinnosos y hasta cóncavos por co
rrosiones.

Aparte de estos aspectos indicadores de acciones corrosi

vas y sustituciones ulteriores,es necesario hacer notar que existen
en amplias zonas de la plagioclasa limítrofes conla mica biotita,
parcialmente desoolorada,inclusiones lineales mas o menos anchas de

mica aún más clara y de birrefringencia alta,orientadas con marcado

paralelismo a la gran sección de la mica lateral,más dispersas y me
nudas cuanto más interna es su situación en el feldespato.

Con todo,los sistemas lineales de estrechas esoamitas mi

cáceas aparecen también orientados en el plano de las maclas de la

albita,o diversamente transversales a este comoindependizados de
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la orientación de las grandes secciones de mica laterales.

La segunda disposición observada en varios lugares,hace

pensar que,también recíprocamente deben haberse producido intensas

corrosiones de áreas de mica,quedando sus residuos lineales envuel

tos por el cuerpo de la plagioclasa.

Los estados y aspectos descriptos no pueden considerarse

cualidades primarias correspondientes a las condiciones del metamorb

fismo formador de la micacita,puesto que la muestra N2 1 de tan cer

cana vecindad no alcanzada por visibles acciones pegmatiticas,no pre

senta indicio alguno de corrosiones y envolturas.

El gran cuerpo lateral de cuarzo blanco que forma más de

la mitad del cerro Justifica 1a.deduociónde que tales efectos son

únicamenteatribuibles a la enérgica intervencion y a la penetración
producida por el cuarzo pegmatítico y en consecuencia,que la plagio

clasa envolvente de la mica corroida es regenerada.

La mica abundante y en láminas bastante grandes en general

es biotita con sus color más comúny tintes de pleocroismo pardusco.

Algunas laminas presentan diversos estados de descoloración por de

ferrización la cual es mas intensa en los fragmentos separados de

las secciones mayores.

La penetración del material de procedencia pegmatítica ne

ha causado mayores efectos cataclasticos según puede inferirse de la

falta general de flexiones y destrucciones en la micaSen cambiolas
acciones de disolución han atacado intensamente a muchos individuos

grandes de biotita hasta hacer muyrecortados y sinuosos sus contor

nos,originando la interesante asociación con plagioclasa envolvente
antes mencionada.

La estructura granoblastica algo gruesa de esta roca es

mis bien lepidoblástica por la abundancia y el marcado paralelismo

de las secciones escamosas de la mica. 2ero,ha sido profundamente me

dificada después del metamorfísmopor la intervención ígnea de tal
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modoque los cambios son locales,diferentes y de diverso grano. Las

cualidades arriba señaladas dan idea de los aspectos principales y
sólo repetirá que predo inan las acciones disolventes,los rellenos a

veces brechosos y las envolturas de los componentes corroidos dentro

de las áreas de plagioclasa parcialmente recristalizada.

La micacita del cerro Piedra (Nuestra N2 36) es también de

color gris,grano fino y textura esquistosa menuday muyparalela.

En algunas muestras hay visibles y finas intercalaciones
cuarzosas,en parte algo rojizas por inpregnación de óxido de hierro.

Entre sus componentes el cuarzo se presenta en granos medig

nos,algunos de los cuales-tienen extinciones onduladas,y ademásen i;
dividuos menores en forma de placas situados entre las láminas de mi

ca, y crecidos con acomodacióna las presiones.

La plagioclasa es algo escasa,siendo posible verificar que
en las secciones perpendiculares al eje cristalografico g el ángulo
de extinción°<):m es de + 10°,correSpondiendo a una oligoclasa con

3o 9‘ de anortita.

Hay otros fragmentos de feldespato alterado que por sus

cualidades microscópicas son sin duda de ortosa,la que a veces se

presenta alterada con formación de sericita.
La mica biotita es muyabundante,con pleocroismo acentuado

de tintes pardo verdosos,se observa en secciones grandes aCOmOdadaB

a la esquistosidad de la roca,algunas de las cuales por deferrizaciór

originaron muscovita secundaria de colores de interferencia elevados.
Las láminas de biotita estan a veces ligeramente flexiona

das.

La clorita escasa comoproducto de alteración local de la

biotita se presenta con su característica birrefringencia muybaja y
colores de interferencia anómalos.
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Comominerales accesorios hay zircón, apatita y óxido
de hierro.

La estructura es perceptiblemente granoblástica,con aco

modación de los componentes a la esquistosidad de 1a roca.

Anvvv
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Las rocas peggatiticas

Las rocas pegmatiticas comolas apliticas,son emisiones

tilónicas derivadas del cuerpo magmáticodel granito,que se difereg
cian de las segundas por su cristalización en grandes individuos y l

su mayor riqueza en componentesneumatoliticos,gracias a la cual es

posible el gran crecimiento de cristales.
No se presentan las pegmatitas en esta zona formando cuer

pos aislados sino,que tienen una distribución más bien escasa como

variaciones locales en áreas pequeñas,caracterizadas por el mayor

desarrollo de sus feldeSpatos,cuarzos blancos y paquetes de láminas
micaceas.

La única formación pegmatiticg notable es la del cerro

Blanco (véase el croquis) con su mitad oeste constituida por una

gran masa de cuarzo blanco,tan puro que en 61 no se encuentra nin

gún aporte mineral (turmalina,granate,berilo,etc.),solamente se ha
llan en forma diseminada particulares asociaciones de laminitas de

mica muscovita diapuestas en pequeñas estrellas de hebras teñidas

levemente por óxido de hierro.

En el cerro La Paraguaya hay vetas de tres n cuatro deci

metros de ancho y lineas regularmente paralelas que corren casi de

este a_oeste¡atravesando la roca aplitica formadas por una pegmati
ta caracterizada por el desarrollo local de grandes cristales de
feldespato potásico.

De un modo aún más insignificante,en el cerro Negro,den—

tro de la roca aplitica hay pequeños nidos con un desarrollo mayor

de los reldespatos potásicos y de las láminas micáceas,que corres
pondena variaciones pegmatiticas.

-'\n
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Las rocas aplíticas

Las aplitas son rocas filónicas derivadas del magmagrani

tico con una relativa diferenciación leucocr‘ticaptienen en general

una textura menuday uniforme y colores algo más claros.

En la zona las rocas aplíticas estudiadas pierden en parte

dichos caracteres típicos y desarrollan texturas granosas más gruesas
en áreas desigualmente distribuidas,sin dejar por ello de merecer la

denominación de aplitas,desde que se trata de cambios locales que un;

ca son tan definidos comopara dar el aSpecto prepio de un granito.

roca que por otra parte no aflora en 1a región. Del mismomodo se en

cuentran también pequeñas variaciones pegmatíticas en forma de len
tes con difusión de sus límites.

Muestra N2 2 del cerro Negro.

Aspecto macrosoópico: Roca de grano fino a mediano,de co

lor mas rojizo que rosado,en las fracturas se presenta casi sin alte
raciones.

Descripción microscópica. Componentes:Cuarzo,fe1despato potásico,
p1agioclasa,mica,granate,apatita y óxido de hierro.

E1 cuarzo ocupa aproximadamente 1a tercera parte de la pre

paración,se observa en forma de grandes individuos,con roturas debi

do a acciones mecánicas,y extinciones onduladas. Contiene inclusio
nes de plagioclasa.

E1 microclino está presente en esta roca alcanzando dimen

siones mayores que el cuarzo;es el más abundante de todos los compo
nentes.

Presenta 1a macla reticular bien notableïestá escasamente
alterada con formación de escamitas de sericita. Tiene asociación
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pertitica con p1agioc1asa;pero con frecuencia se encuentran también
inclusiones de individuos de oligoclasa ácida,los cuales no corres

ponden a un verdadero intercrecimiento porque están contenidos en

el microclino sin ordenamiento paralelo.

La ortosa de secciones alargadas,es muyescasa,con 1a ma

cla de Carlsbad y en parte alterada.

La plagioclasa está en menor cantidad que el cuarzo y el

microclino y en granos pequeños. Las secciones perpendiculares al

eje cristalográfico g,dan el ángulo de extinción'\':M igual a + 6°,
siendo por lo tanto una oligoclasa con 26 fi de anortita.

Carece de mica biotitica,sdlo posee muscovita en forma de

individuos tabulares o en agregados escamosos.

B1 granate se halla en granos redondeados,algunos con con

tornos poliédricos y llama 1a atención por su fuerte relieve,isotro

pia y roturas caracteristicas.
La apatita se destaca en barritas de indice elevado y ba

ja birrefringencia,y el rutilo formacristales aciculares.
E1 óxido de hierro rojizo se observa con aspecto de hema

tita,en forma de relleno de fisuras,sobre todo cerca de la mica,lo

que hace sospechar que proceda de deferrización de biotita.

Estructura: Masbien panalotriomorfa y de grano desigual.

Nuestra N2 9 del cerro Paraguaya.

¿specto macroscópico: Roca de grano fino a mediano y co

lor rojizo c1aro;tiene tan poca coherencia que se desmenuzaen gene

ral cor.1a presión de los dedos;por eso también la lámina microscó

pica ha sufrido destrucciones durante la preparación.
Bs dentro de las rocas de su tipo,1a más alterada que he

encontrado.

Descripcién microscópica. Componentes:Cuarzo,feldespato potásico,
p1agioclasa,micabiotitica,zircón y aputita.
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El cuarzo es el componente más abundante,se observa en

granos grandes con extinciones onduladas y con roturas debidasaac
ciones mecánicas.

Los feldeSpatos potásicos y los calcosódicos estan bastan

te alterados,pero no tanto comopara no distinguir sus maclas.

La ortosa es poco abundante,ha perdido Su transparencia

formandofinas escamitas de sericita. Se notan pocas secciones fres

cas,en algunas de las cuales se observa la macla de Carlsbad. Sola

mente en un extremo de una sección de feldespato potásico bastante
alterado observé la macla reticular del microclino.

La plagioclasa sigue en cantidad al cuarzosse presenta en
tablitas finas,y a pesar de su alteración las maclas de la albita y

periclino se reconocen suficientemente para la determinación de la

composición. En las secciones perpendiculares al eje cristalográfico

Egel ángulo de extincióno¿‘:M es igual a + 9°,siendo por lo tanto u

na oligoclasa con 28 fi de anortita. Se observa caolin comoproducto

de alteración de la plagioclasa.
La biotita con pleocroismo acentuado del amarillento verdo

so al pardo,en partes transformada por deferrización en muscovita se

cundaria,se presenta en pequeños paquetes flexionados. Las escamitas

descoloradas o totalmente blanqueadas presentan birrefringencia ele

vada,pcro conserva el ángulo de los ejes ópticos pequeño,propio de
la biotita.

La apatita está distribuida escasamente en los granos de
cuarzo y también en barritas mayores con sus caracteres comunes.

El óxido de hierro es escaso.

El zircón es visible en pequeños granos,en los que raramen
te distingui el hábito prismático.

Estructura: La roca es de grano desigual y la estructura
aparece bastante desordenada sin presentar ninguna orientación. La

ausencia de idiomorfismo es más bien el carácter general de los com
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ponentes, por lo que podría calificarse panalotriomorfa.

Muestra N° 7 del cerro Blangg.

Aspecto macroscóoico: Tiene grano fino y homOgeneo,color

blanquecino, compacta y tan poco alterada que puede calificarse de ro
oa fresca.

Qgggripoión micr0sogpigg. Componentes: Cuarzo, feldespato potásico,

plagioolasa ácida, mica musoovita, apatita, rutilo.

De ellos los feldespatos en conjunto, ocupan en la preparaciór

microscópica un área mayor que el cuarzo, siendo la plagioclasa más abu;

dante que la ortosa.

El cuarzo muyabundante, tiene en partes una disposición in

tersticial, rellenando los huecos entre los feldeSpatos, sin individua

lidad ni forma propia, como ei fuera un cemento.

Algunoscristales contienen inclusiones de plagioclasa y mi

ca. No son tan 00munes en ente componente las extinciones onduladas co

m0ocurre en otras aplitas de la mismazona, lo que indica que la roca

no ha sufrido mayores presiones.

La ortosa es menosabundante que la plagioclasa, presenta po

cas y finas escamitas de alteración, con birrefringencia y demáscarac

teres de la sericita, mica secundaria de alteración de los feldespatos
potásioos. En ninguna parte de la preparación los pocos cristales de

feldespato potásico observados presentan la macla reticular del micro
clino.

La plagioolasa es muyabundante con tendencia a predomina:

sobre el cuarzo, fresca y en secciones de dimensión uniforme, tabulares

y sensiblemente idiomorfas, con muyescasa alteración. Este predominio
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de la plagioolaaa comofeldespato ha determinado una cierta disposi

oión subordinada del cuarzo y, Rosenbusch,lo ha hecho notar en la des

cripción de las aplitas, en su gran obra 'MikroskOpische Physicgra

phie', expresando que, cuando la plagioclasa es el feldespato que pre

domina, el cuarzo rellena comouna especie de cemento algo escaso los

intersticios angulosos, pudiéndose tener la impresión que éste fuese

un componente secundario, producto de una infiltración más Joven.

El ángulo de extinción medido desde la traza de M, en sec

ciones perpendiculares a b con dirección de vibración de la luz para

lela a c<'es igual a 4 9°, siendo por lo tanto una oligoclasa con

28 % de anortita.

La miga gugggvitg se observa con relieve, clivaje y demás
cualidades caracteristicas.

Algúnresto de bictita deferrizada parece indicar que por

lo menosuna parte de le muscovita es secundaria.

Entre los minerales accesorios, la apatita se halla en ba

rritas de extremos redondeadas, y el rutilo en pequeños prismas y
cristales aciculares.

2532293322: La masa menuda y uniforme constituida más no

tablemente por individuos de plagioclasa en una disposición de tabli

tas cruzadas en todas direcciones, da una especial particularidad a

1a estructura que parecería eXplicable por perturbaciones (tempera

tura, presión) en las condiciones de enfriamiento relativamente rápi

do a que habría estado sometida la roca.A conseCuencia de ello se ha

bria producido primero una precipitación de la mica y de las moléculas

feldespatioas (plagioclasa,ortcsa),cristalizando los tres componentes

en infinidad de pequeños individuos;la sílice que aparentemente estaba

en exoeso,habria formado el cuarzo de secciones cribosas y de oontorna

más o menos dentados, y también un menorrelleno intersticial, en la

acumulacióncristalina causada por la referida precipitación. Habiendo

quedadolibre un gran sobrante de solución silícea, sería ésta la que
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ha formado el amplio creatón de cuarzo de la mitad oeste del cerritc

Blanco, cuya otra mitad constituye la aplita (véase cquuie correspon
diente).

Pero adenás parece evidente que otra porción del iemc sobre;

te de sílice ha originado las notables intercalaciones en capas cuar

zcsas, delgadas y muyregulares que abundan en la región noreste del

cerrito, y sobre las cuales ya he llamado la atención en la descripó

ción del mismo. La estructura notable de esta roca, de feldeepatoe me

nudos con sue tablas orientadas en todas direcciones podría llamarse

bontonItica, sin entenderse por ello que la composición tenga nada qul
ver con una boatonita.

Muestra N° 6. CunLern Cc ln hace del cerro Leqncita.

Aeoqqtqünqcrgggggigg. Roca de color rosa grisáceo y textura

granosa bastante fina y uniforme, en ln que se distinguen algunos gra

nos rojizoa de granate. A simple vista no se observa ninguna altera

ción, es una roca fresca.

Descripcióg_g¿ggggggp¿gg. Campcnentee: Cuarzo, feldeapato potásico,

plagíoclaen, muscovita, granate, apatíta y óxido de hierro.

El cuarzo es el componente más abundante y presenta algunas
extinciones onduladas.

El gglgggpatqupgtggigg que sigue en cantadad al cuarzo es

microclino, parcialmente alterado, con deformación del reticulado de

las maclas, que sólo en algunas secciones se notan bien nítidas.

La plaqicclggg presenta comúnmentela doble macla albita

periclinc. En las secciones coreanondientee que son las perpendiculart

al eje cristalvgráfico a, el ángulo de extinción \‘:M ee de-f 8°, lo

que indica una cligoolasa con 27 fi de ancrtita. Algunas secciones ee
tán alteradas con formación de caolfn.
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La mica de esta roca presenta las cualidades de la muscovi

ta. Comono se encuentra ni el más pequeño resto de biotita deferri

zada y el angulo de los ejes ópticos es más grande que en la bictita,

se excluye la consideración de que se trate de musccvita secundaria.

El granate se halla en granos grandes redondeados, o con

contornos poliédricos, de fuerte relieve e isótrcpos.

La apatita se destaca con sus características barritas re
dondeadas.

Estructura. En la lámina microscópica se confirma la obser

vacián de que esta roca tiene una masa granoea mentda y uniforme.111a

se caracteriza ademaspor una cierta tendencia al idicmcrfismo de

sus varios componentes sin alcanzar el grado que podría motivar el

calificativo de panidiomcrfa.

Rocaanlítica atravesada por vetas gg nórfidc - Cantera de la page

del cerro La _ggncita.- Muestra N° 8.

Examinandoatentamente las paredes de la vieja cantera de

Chaján, observé que en muchoslugares del corte vertical en semicircg

lc que ofrece la gran excavación, 1a roca anlítica presenta pequeñas

manchasde asuecto ferruginoso, correspondientes a formaciones irre

gulares prolongadas en forma de venas, que no dejan ver claramente

el largo recorrido de las interposiciones filónicas, a causa de sus
líneas confusas y tortuosas, adelgazamientcs y aparentes interrup
ciones.

Seleccione muestras con la referida interposición para u

na observación de detalle. De una de las mejores puede hacer la si

guiente descripción.
La roca aplítica, caja de la veta, es también de grano me

nmïc y presenta a simple vista los mismoscomponentes que la piedra

comúnde la cantera (Muestra N° 6). Se diferencia por su color de
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pigmentación sensiblemente rojizo, que se erolica comouna modifica

ción causada por impregnación ferruginosa y acuosa, producida por ao
ción difusiva del material de 1a veta.

En el relleno de algunas fracturas menores de 1 a 2 om. de

ancho, se observa en muchaspartes una marcada disposición de finos

estratos perpendiculares a las paredes de la fisura. La roca fisurada

no tiene mayoralteración.

Enun principio crei que las interposiciones pardo rojas

que atraviesan la roca, fueran simples penetraciones por exhalaciones

ascendentes limonítioas, tal vez con carbonato de calcio, ocupandolas

fracturas de 1a roca plutónica; pero al poner 1a preparación en el mi

croscopio, 1a presencia de cristales de cuarzo corrofdos dentro de u

na pasta microcristalina, mehicieron ver que se trata, de una veta

volcánica porfirica que atravesó lr aplita.

Aspecto mi¿roscg3;qo de la apiita y su relleno ucrfïrioo. (Muestra

N° 8).

En la preparación microscópica correspondiente se nota que,

en las partes de roca aplítica laterales a la veta, 1a roca tiene los

componentesde la aplita: cuarzo, ortosa algo alterada, oligoclasa,
mica museovita y la correspondiente estructura con cierta tendencia

panidiOmorfa.

Los minerales componentes o contenidos en la vena porffrioa

son: cuarzo, microolino, ortosa, plagioclasa, biotita, muscovita. De

ellos, el cuarzo y la mica son los más abundantes, los feldespatos

son más bien escasos y se presentan en secciones pequeñas.

El cuarzo es el único cuyos individuos irregulares, angulo

sos y cerroídos tienen las condiciones de los fenocristales caracteffi:

ticos de un pórfido. Las frecuentes extinciones onduladas son indicio:

de las presiones sufridas.
Las escamas y pequeñas secciones de microolino muestran no

table deformación de las maclas. Este feldespato debe haber sido
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quitado y arrastrado de la anita de la caja.

La ortosa es escasa, se halla en pequeños fragmentos y no

obstante, en algunos de ellos es posible observar la macla de Carls
bad.

La plagioglgga en secciones pequeñas y poco abundante tie

ne en algunos cristales bien visible 1a maola de la albita; algunas
medidas efectuadas en láminas perpendiculares a1 eje cristaIOgráfi

oo a permiten determinar que el ángulo de extincióneÁ) :M igual a

8°, por lo tanto se trata de una oligoclasa oon 27 fi de anortita.

Casi tan abundante y finamente distribuida comoel cuarzo,

está en la pasta de la roca la micabiotítioa parcialmente deferri

zada hasta formar escamitas incoloras. No obstante en los grados in

termedioe de esta decoloración se presenta en secciones pardo y muy

claras de pleocroïsmo percootible.

El grado de finura y la estructura de la pasta cambian i

rregularmente de un punto a otro; la observación en tres preparacio

ne microscópicas me ha permitido reconocer en ciertas partes pasta

miorocristalina, en otras criptocristalina y fluidal, y finalmente
pasta vitrofírica con pequeñasformacionesesferolítioas.

Aparte de los cambios mencionados, es reconocible una cier

ta constitución brechosa en la cual núcleos anteriores deziasta mi

orooristalina limpia están rodeados por otra casta turbia ferrugi
nosa de grano más fino que parecería consecuencia de un enfriamiento
brusco.

Donde no se observa la repartic_ón brechosa todo el mate—

rial microcristalino está invadido por una impregnaoidn más o menos

intensa de oxido de hierro que a luz refleja alcanza a dar colora

ciones rojizas.

Comoya lo he expresado las pequeñas vetas porfirioas



- 25 

son frecuentes en distintos lugares de las paredes de la cantera.

En la roca intacta que esta in situ y también en los grandes blcques

de aplits derribados aparecen ramas y prolongaciones de pequeños fi

lcnes que se destacan en las superficies limpias por su color roji

zo. Los espesores darían desde algunos centímetros hasta más de 25

(Lám. XIII. Fig.1).

En estas vetas de mayor estesor el grano es algo ams grue

so pero no uniforme, varía dentro del mismofilón siendo más fino

hacia el límite con la solita, el color es más rojizo por la intensa

impregnación ferruginosn.

A simple vista se distingue el cuarzo comofenocristal y'

abundantes laminitas micáceas, en gran parte incoloras, ademáshay

material ¿e la anlita incluída en la masa oorffrica en fragmentos y

entremezclado en particulas finas, y se nota en el relleno del filón

cierta orientación paralela a la ceja.
Microscápicamsnte se observa que la masa de relleno de las

mencionadasvetas está constituida nor una aglomeración brechosa en

1a cual predominan los granos de cuarzo, que por su transparencia y

formas de corrosión revelan ser casi todos fragmentos de fenccrista
les de rórfido.

Sembradasentre estas secciones lfmoidas aparecen frecuen

tes porciones pequeñas de pasta microcristalina limitadas comoin
alusiones.

El material intersticial de transparencia general amari-_
llenta rojiza contiene un sinnúmerode pequeñas escamas de bictita

en gran parte deferrizadas que revelan haber sido arrastradas por
la suspensión ocrácea con frecuente acomodaciónparalela.

Es indudable la existencia de numerosos granos de cuarzo

procedentes de 1a caja aplitica; del mismomodoentre los fragmentos

de feldespatcs más o menosalterados, se destacan especialmente los
de microclino con secciones chicas y grandes que corresponden tam
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bién a la aplita.
De manera que 1a masa de estas vetas es una mezcla brechosa

fina de porfido cuaroffero, aplita y material limonftico.

Es este un nuevo ejemplo que se agrega a los ya citados por

Stelzner, Brackebusch, Bodenbender, Beder y Pastore. Estos porfidos

se encuentran principalmente en la parte norte de la sierra de Córdo

ba, en las regiones del norte de Dean Funes, Quilino, San Pedro, Agua

da del Monte, al este de la sierrita de Guasapampa,y también en las

de Ojo de Agua y Ambargasta en la provincia de ñantiago del Estero,

que forman la prolongación del gran sistema orográfico.

De las informaciones publicadas erincinalmente por los doc

tores Bodenbender y Beder se desprende que en general los pórfidos

forman filones delgados o de Varias decenas de metros de esnesor con

direcciones variables, aunque más frecúentemente tienen rumboentre

ns y uso. ses. s1 06mm del norte de nerïn Funes (Estancia La Lidia)

según recientes observaciones del doctor Pastore, forma todo un cor

dón de altos cerros dirigidos hacia el norte con un ancho de cerca de
1 km.

Los cuerpos intrusivos atraviesan el basamentocristalino

constituido por rocas aplíticas o por granodioritas y tambien han cor

tado en algunas localidades las másamtiguns estratificaciones repre

sentadas por las areniscas duras de cemento más o menos silíceo, a

veces conglomerádioas.

La edad y relaciones del pórfido con las demás rocas no e

ran muyconocidas. Los resultados de recientes exploraciones concuer

dan con la apreciación del doctor Beder que supuso que los pórfidos

serían las últimas manifestaciones intrusivas del magmagraniticc,por

lo que corresponderïnn a la era paleozoica; pero el hecho de que el

pórfido haya sido observado recientemente en forma de inclusionee y
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rodados dentro de la areniaca conglomerádioa eiiicifioada, y también

1a corta en forma de vetas, indica que las erupcdones de pórfidc han

tenido lugar putas y también después de 1a farmaoión de dicha roca

eedimantaria, la cual por diversos indicios geológicos parece refe
rible al cavianzo del rerroio térmico comolo exrresnré en 1a con

sideración de las areniscas de Samraoho(04g. 35).

—-oOo
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Las areniscas de ggmpacho 1 Buco

Descripción Qetrográfica

nge de Samgacg - Muestra N° L.

Aspecto macroscópico: Roca de grano bastante fino, compac

ta, muydura, color rojizo violáceo con pequeñas áreas circulares
blanquecinas de nilicificación.

Descrigoidn micrggggpioa. Composición: Granos exclusivamente de cua;

zo, acompañadode algún diminuto rodado de pasta fina de roca volcá

nica, unidos por un cementode sílice criptocristalina y sericita;
necesariamente inclusiones de rutilo, apatita, zircón, epidoto.

Esta roca esa formada por granos de cuarzo, en general re

lativamente iguales, que se aproximan a 1 mmcomo diámetro mayor,a1

go redondeadas, en parte fuertemente soldados entre si y en parte

con granos chicos de cuarzo que nirven de cemento y que en la prepa

raoldnznwsentanuna dierosición en pavimento.

He observado grnnos de cuarzo de contornos rectilineos qu4

conservan la forma de un cristal biniramidado, habiendo algunas seo

ciones perfectamente exagonalee, perpendiculares al eje c, óptica

mente cíclicas, que dan buenas figuras de interferencia. Fuede ser

que algunos de estos individuos de cuarzo hayan pertenecido a una

roca volcánica (pórfido, por ejemplo), y conserven de ella la forma

geométrica angulosa o algo corroida.

Pero, es evidente que ciertos individuos de cuarzo con su

limitaclón geométrica son el resultado de un crecimiento de los gra

nos posterior a la formacionde la roca detrïtica, por circulación
de soluciones silícens. Per transparencia se nota el limite entre



- 29 

el grano y su exterior complemento; además en los granos que por de

formación tienen extinción ondulada, se destaca en las partes de

crecimiento posterior, que 1a extinción es perfecta.

En la mayor parte de los individuos de cuarzo que tienen

aspecto de detritos rodados se notan deformaciones y extinciones on

duladas, comoconsecuencia de las presiones sOportadas¡ pero como

la arenisca contiene también muchas secciones no deformadas que a1

ternan con las afectadas, se debe pensar que las correspondientes
acciones tectónioas intensas nc las ha sufrido 1a arenisca.

Fn algunos granos de cuarzo hay láminas de biotita y de
muscovita incluidas.

Comohe dicho, se hallan rodados de pasta de roca volcá

nica ácida que por su aspecto oueóen atribuirse a un pórfidc, de es
tructura criotocristnlinn.

El cemento está formado en parts por sílice fibrcsa, con

alargamiento positivo, corresñondiendo por lo tanto a 1a variedad

denominadacuarcina; esta asociación de individuos activa a 1a luz

polarizada forma 1a mayorparte de la masa intersticial mas bien a

bundante, pero en la capa limitante con los cristales hay un depó
sito delgado de giligg_gmggíg de color ligeramente amarillento. Di

cha caca ofrece secciones con márgenes curvas festoneadas comose

observa en las partes corticales de las concreciones de origen co
loidal.

En algunos lugares el cemento siliceo presenta en el plano

de la preparación una apariencia microcristalina, debida según pare
ce, a las secciones transversaïes de las fibras.

Entre los granos de cuarzo se observa un mineral inoolcro

de Indice de refracción mediano (1,59) aproximado a1 de 1a muscovi

ta y de birrefringencia baja c mediana que viene a desempeñar tam
bién las funciones de un cemento.
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Este mineral se presenta en conjuntos escamcsos y ofrece

secciones lineales radiadne, pudiéndose ver que las hojuelas sueltas

tienen contornos de seis lados, dos más chicos comoes caracteristi
co en las micas.

F1 peso específico es inferior a 2,8, pues haciendo una se

parecida combromoformocuyo peso específico es 2,8 - 2,9, el mine

ral queda entre los livianos. Tratado con HClresulta inatacable.

Enciertas partes de la preparación (secciones lineales)

la birrefringencia es algo mayor,dandoa nicoles cruzados colores a
marillentos.

En los lugares donde estos cristales foliáceos presentan

las secciones dilatadas de seis lados, sue deben corresponder al ter

cer pinacoide, ellas tienen birrefringsncia baja y dan figura de in
terferencia biáxica con ángulo 2V.pequeñoy signo negativo.

Por los datos descriptos es esta ls variedad de mica potá
7sica escamosasericit.. 'p

Lu sericita puede haberse formado en esta arenisca por len

ta transformación a expensas dc restos de feldespato potásico.

F1 Qgigg_de_hieggg con asnecto de hematíta está abundante

mente distribufdo en grénulos contenidos en el cemento, pero no en
los individuos de cuarzo.

El rutilo se observa ya sea en forma de finas y largas a

gujas incluido en el cuarzo o en granos pardo amarillentos y a veces

rojizos de índice de refracción y birrefringencia elevados, uniáxico

y positivo. Este último carácter no es posible observarlo en algunos

granos atravesados por una red de maclas.

La apatita se halla en barritas de extremos redondeadas

con alguna traza de clivaJe basal, Indice elevado, birrefringencis

muybaja, extinción recta y signo óptico negativo.

Hayunos granos en la preparación casi incoloros de Indice

y birrefringencia másbien elevados, sin pleoorofsgo, extinción reo
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ta en las secciones longitudinales; por el conjunto de sus cualida

desparoaonser de epídoto.
E1 zircón se observa en granos de hábito prismátioo y o

tros redondeadoe.

Por 1a naturaleza y estructura de los minerales que 1a

forman, esta roca debe clasificarse comouna arenisca dura, dg_ggr

mento silfceo; ln completa y fuerte cementacián permite darle el ca
lificativo de silicifioada.

Roca dg Samgaggg - Muestra H° 3.

¿gpecto macrosoópico: Roca de grano fino y color gris

blanqueoino o rosado, dura pero menosconsistente que la variedad

de la roca N° 1, por una nilicificación menos completa.

Descriucián microscónica. COmposición: Granos de cuarzo con cemento

de sílice criptocristaiinn y aerioita; accesoriamentecontiene ru
tilo, apetito, zircón, óxido de hierro, epidoto.

Los granos de cuarzo son de formas irregulares y algo an

gulosos, con dimensiones entre 0,5 y 0,25 mm. Los más pequeños,soL

dados entre ei, se interoonen a modode cemento entre los mayores.

Algunas secciones de cuarzo presentan extinciones onduladae.

En general, no se observan en este componente las seccio

nes de contornos rectilínecs (trazas de bipirámides) que abundan en

le variedad de arenieca N° 1 de la mismalocalidad; pero se encuen

tran algunas correspondientes a individuos cristalinas con senos de
oorrosián prepioe de los fenocrietales de pórfido cuarcffero redu
cidos a restos de disolución.

Dentro de los-granos de cuarzo se observan inclusiones

de biotita, muscovitay rutilo.

La gggigitg, no tan abundante comoen la muestra ontario;

desempeñaen partes las funciones de cemento dispuesta en finas lá
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minas con débil birrefringenoia, 1a cual es algo más elevada en 1a

secciones transversales al clivaje.

í He observado un pequeño grano constituido por un indivi
duo idiomorfo de olivina, sin pleocrnfamo, birrefringencia e Indi

ce elevados y extinción recta; con ángulo de los ejes ópticos gran

de, biázic? negqtivo.

Hay en 1a lámina microscópica algunos granos de eoidoto,

con pleocroiemo oe incoloro a verdoso, Indice de refracción y bi

rrefringencia elevados.

El é;¿gg_ge_gig¿;g ae observa a veces en gránuloa deposi

tados, sobre todo alrededor de los granos de cuarzo, con aspectos

de hematita y limonita.

La apatita eat! en columnitao de extremos y aristas re

dondeadas dentro de loa granos de cuarzo lo mismoque el gggilg en

forma de finísimas agujas. Per de este último coaponcntc hay tam

bién algún paqueño grano independiente pardo amarillento con fuer
tos colores de interferencia.

El zircón es otro ¿e los minerales incluído en el cuarzo

en nequeños granos de híbit- prinmático de extremos redondeadoo.

Fsta rocn es una grggigca de_ggggq_fiigg, d , Qe oemggtg

oaroialmggte ailfceo e incomoleto.

Roca de guco o Muestra N°'4.

Aanccto macroscópico: Tiene color pardo claro gris rona

do, de grano fino; su masa homogéneay compacta está salpicada de

gránuloa oscuros de óxido de hierro. E1 cemento es a simple vista

cani imperceptible.

Desggiggign microscópica. Camponentea: Granos de cuarzo,con algún

raro fragmentode plagioclaaa y hojitas de biotita;ademáe rutilo,
apatita,óxido de hierro,zircón.E1 cemento,escaso,esde sílice crip
tooriatalina y presenta de cuando en cuando pequeñas asociaciones
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escamosasde sericita.

El micr0500pio muestra que la roca está formada por granel

de cuarzo desiguales y de forma irregular, algo sngulosos, siendo

escasos los cristales bipiramidados. Las dimensiones de los granos

están comprendidas entre 0,25 y l mm. En general el cemento es muy

escaso y limitado n un poco de sílice criptocristalina; los granos

más pequeños de cuarzo forman el medio de unión de los mayores.

La nlngioglggg es muy escasa y de secciones pequeñas; en

algunas de ellas he podido medir ángulos de extinción d' :M que oo

rresconden a oligoolasa básica.

Se pueden observar pequeños rodados de unn masa cristali

na fina que tiene nsnecto de cuarcita y otros de phflta micro a crip

tocristalina de procedencia volcánica.

La biotita tiene sus pequeñas ¡áminas dispersas, apreta

das y flexionsdns entre los granos de cuarzo y muestra su color y

pleocrofsmo acentuado C31 amarillento al pardo verdoso.

La muncovita, no primaria, se presenta a veces aislada occ

mola biotita y otras, en pequeños paquetes de escamas disnuestos

en orientaciones diferentes y tiene birrefringencia mediana, y de
máscualidades de sericita.

El gutilg está en forme de largas y finas agujas, incluí

do dentro del cuarzo y también en pequeños granos independientes

pardo amarillentos más notablemente birrefringentes.

El ziroón destaca sus diminutos granos de hábito prismá

tico, o redondeadas.

También he observado algunos granos de eoidoto con las oa

ructerísticas anotadas en las muestras anteriores.

La agatita es visible con sus formas levemente redondea
das.

El óxido de hierro, fino, se presenta en partes con aspec
to de hemetita.
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Por los datos obtenidos, esta roca es una arenisca de gran;

¿139, 991g, gog cemengo silfgeo escaso.

En ias muestras de areniscas aquí desoriptas he efectuado

algunos ensayos cuyos resultados son 103 siguientes:

Ningunade las areniscas contiene magnetita, tratada cada

una por separado, en un tubo de ensayo, con HCl diluido, luego con

centrado y en caliente; se ve que no contienen calcáreo por 1a falta

de burbujas caracterïntioo.

Agregandoayun se dnnosítnn en la parte inferior todos los

granos de ln arenisca, quedandoun delgado estrato snporiorformndo

por una nusnensídn de finas escnmitna de nericita, exenta de caqlfn.

Él examenmicroncarico de los granos eneltoe, obtenidos en

1a secaracidn con bromoformo, puso en evidencia entre los minerales

pesados, la abundancia de utilo, apareciendo una que otra turmalinaJ

un gra.o de hipersteno y algunos granates. (Hago mención únicamente

de los granos que no Chañntré en la: preparaciones mioroecópicas esq
diadas).

AñAvvv
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Posición geológica de las areniscas gg Sampacho

Bodenbender en su trabajo "Constitución Geológica de la Sie
rra de Córdoba"al tratar de los terrenos sedimentarios se refirió co:

especial atención,a las areniscas de la Sierra de los Cóndores,Sucoy

Sampacho,designandolas permo-triásicas. Observó que estas tienen am

plia difusión en la Sierra de los C6ndores,las que desaparecen a1 Sud|

destruidas seguramente,por la erosión advertiendo ya, que las arenis
cas de Sampachoeran diferentes por su naturaleza y aspecto,por lo que

podian corresponder a un nivel inferior.

En el año 1929,en su trabajo "mriásico y Terciario en 1a fa;

da oriental de 1a Sierra de Córdoba",estudio detallácy minucioso,re
fiere queen las estratificaciones triasicas,le llamó la atención la
existencia de ciertos rodados duros blanquecinos de arenisca cuarcitia

ca dentro del conglomerado de la Sierra de los Cóndores y los supuso

pertenecientes a una sedimentación pre-triásica,observando que su as

pecto es semejante al de las areniscas de Sampacho.
De esta sedimentación más antigua no habria quedado ningún

resto visible para su comparación,lo cual le causaba cierta sorpresa.
Mientras tanto,el doctor Pastore,habia reconodido ocasional

mente,en la reinstalación del Museode la Dirección de Minas,por revi

sión de las muestras,que las areniscas de Sampachono eran triásicas,

sino equivalentes a las de Bajo de Velis y por lo tanto permicas.

En una consulta sobre determinaciones petrográficas al doc

tor Pastore,el docgor Bodenbenderle comunicó sus preocupaciones por

la ausencia regional de restos de tales areniscas viejas. Enterado de
las comparacionesdel doctor Pastore,pudo localizar el buscado repre

sentante de aquellas areniscas cuarcíticas,lo que a su vez permite 803
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tener con mayor convicción una edad pérmica para los estratos de

Sampacho.

Pas tarde Olsacher,en un informe relativo al terremoto de

Sampacho,haceun estudio relacionado especialmente con la tectóni

ca,y deja constancia que apoya las observaciones de Pastora al con

siderar las areniscas de Sampachocomopérmicas.
He tenido ocasión de leer un informe inédito del doctor

Pastora sobre la Sierra de Córdobasenel capitulo de estratos pér

micos,cita algunas areniscas claras y duras,otras blanquecinas de
carácter arcósico,freouentemente conglomerádicas con rodados cuar

citicos. En las muestras de la colección de La Lidia,al Norte de

DeánFunes la roca conglomerádica cambia de aspecto,está aplastada

y enderezada,tanto que algunos autores la supusieron silúrica o cág
brica y más tarde precámbrica (Beder)¡pero es equivalente a la de

Sampachoy Bajo de Velis,direrenciándose de ambas tan sólo por su

aplastamiento.
Cita lugares dondela arenisca triásica está en posición

discordante sobre los estratos pórmicos.
Revisando las numerosas muestras de la colección regional

en el Museo de la Dirección de Minas he podido comprobar las obser

vaciones del doctor Pastore,encontrando una arenisca del sur de

Cruz del Eje,de color rojizo violáceo muysilicificada en un todo

muy semejante a la variedad correspondiente de las areniscas de Seg

pacho.

Estas areniscas a causa de la tectónica muyactiva han
sido afectadas por Iallas,por las que ascendieron intrusiones de
pórfido,tal vez granítico. Los filones porfiricoa cortan al basa
mento cristalino comoya fué expresado al tratar de ellos (pág.27)¡

atraviesan también comunmentea la arenisca conglomerádica.

Ultimamente en una perforación que practica el Servicio

Widrogeológico de la Dirección de ïinas en Arata (Pampa),se extra
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Jeron muestras a una profundidad de 230 metros que parecen corres

ponder a los mismosestratos pérmicoe,aunque algo más arcillosos

y con una silicificación menor.

_-hvvv
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Los Basaltos

Comolas rocas basálticas de los diversos cerros son com

pletamente semejantes,tanto en su aspecto macroscópico comomicros

cópico,proceder6 a la descripción de ellas en conjunto haciendo no

tar los caracteres especiales.

Aspectogmggroscópigg¿ Son en general rocas de grano fi

no,compactas y de color gris negruzco con tonos ligeramente verdo

sos algo pronunciadas en algunos lugares. La muestra correspondieg

te al cerro La Piedra (N2 28) es la que presenta el color más os

curo porque la roca es más fresca. Se distinguen a simple vista

los granos de una olivina clara encerrados en la pasta,con parti
cular abundancia en la muestra N2 20 del cerro La Leoncita.

Descripciág_microscópiga¿ Componentes:Olivina,piroxeno,netelina,
perowskita,magnetita,productos de alteración de la olivina,apati

ta. La carencia de feldespato,y la presencia de nefelina y perows
kita hace que estas rocas sean basaltos alcalinos.

Los fenOCristales de olivina sembrados en la pasta son

abundantes y casi siempre grandes,comunmentealargados en la direg

ción del eje g,pocas veces del eje g,de color verde amarillento
muyclaro y en algunas secciones incoloras sin pleocroismo y con

colores de interferencia e indices de refracción elevados. Para tg
ner una idea de la composición de la olivina busque secciones per

pendicularesa un eje 6ptico,reconocibles por su falta de birre
Iringencia,y examinea luz convergente las figuras de interferen
cia correspondientes. En la preparación N2 22 (Cerro Madera) obtu

ve la indicación de que el ángulo de los ejes ópticos es muygran

de,pero no tan próximo a 90o porque la isogira presenta cierta
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curvatura,la lámina de yeso acusa el signo óptico negativo. Estas
cualidades corresponden a una variedad de olivina rica en hierro.

En preparaciones correspondientes a muestras de otros cerros los

cristales de olivina tienen signo positivo ¡,10 que indica que hay

una variación en la composición entre un término rico en hierro y
otro de porcentaje muchomenor.

Muchasveces la olivina está fresca y sólo se observa e

ella un principio de alteración comoun borde amarillento rojizo

ferrifero (muestra N2 20,cerro La Leoncita y N2 18,del cerro La Ga

rrapata);en otros casos la olivina está alterada en masas escamo

sas y fibrosas de serpentina,a veces solo en zonas del cristal que

se notan de color verdoso,aspecto Iibroso y birrefringencia baja.

La alteración serpentinosa avanza por los clivajes y fi
suras en los cristales de olivina o los sustituye totalmente for
mandoáreas fibrosassa veces se presenta mezclada con el óxido de

hierro,apareciendo ambosminerales comorestos de alteración de la

olivina, Se observa también que la alteración serpentinosa suele

presentarse en los bordes,con las fibras perpendiculares a las pa

redes del individuo,y algunos cristales de olivina tienen un núcle
negro de óxido fórrico en el centro y alrededor el material serpeg
tinoso dispuesto en fibras que conservan cierta perpendicularidad
a las paredes del cristal.

Otra alteración de la olivina dá lugar a la formación

de clorita,fácilmente confundible con la serpentina por haber mo

léculas de pasaje de la clorita a 1a serpentina. La clorita se dig
tingue por un color verde más intenso y por presentarse con cierto

pleocroismo en asociaciones esferoliticas radiadas y con colores
anómalosde interferencia.

El piroxeno se observa en barritas entrecruzadas de há
bito prismótico,carentes de pleocroismo y con colores de interfe

rencia elevados. Hs un componenteesencial en la pasta y que esca
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samente se ha desarrollado comoIenocristal. Ejemplos de ello se

presentan en las preparaciones correspondientes a las rocas del ce

rro La Garrapsta (N2 18) y cerro La Leoncita (N2 20). Comocompo

nente de la pasta está en el basalto del cerro La Piedra (NQ28),

aunque hs desarrollado también algunos individuos sensiblemente ma

yores sin merecer la categoriá de Ienocristales. El ángulo de ex
tinciónJJ: C varia en general de 44° a 49°,habiendo encontrado tam

bién en una de las rocas el valor de 52°. Es por lo tanto un piroxe

gg augitico.

La perowskita (CaTiOa) es relativamente abundante,se pre
senta en cristales con formas del sistema cúbico (lll, 110, 100),

pardo amarillentos con indice de refracción muyelevado (2,38).

Los cristales más pequeños son isótropos,los más grandes

sensiblemente anisótrOpos. La extrema refringencia,color y debil
birrefringencia anómalason caracteristicas. Por otra parte 1a aso
ciación en esta roca es bien compatible con el carácter slcalino
de 1a misma.

Este mineral sin ninguna alteración,abundante y unifor
mementedistribuido en la pasta,lo he observado en todas las pre

paraciones de las rocas basálticas de la región.
La nefelina tiene una composición más o menos cercana a

un SiO4AlNa,con ligero exceso de SiO2 y pequeña cantidad de K20 en

sustitución del Mazo.Es un feldespatoide característico de las ro
cas eruptivas pobres en 8102,exagonsl,uniáxico y negativo con indi
ces de refracción inferiores al del bálsamoy birrefringencia baji
sima. Raramentepresenta individuos bien visibles,casi siempre los
cristales que lo rodean determinan su forma;pero buscando se pue

den hallar algunas secciones rectangulares o casi cuadradas,otras
exagonales pequeñas,con sus caracteristicas lineas de contorno fi
nas perfectamente rectas.
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A falta de figuras de interferencia,que no da por su ba

Jisima birrefringencia,son sin embargocomprobables las formas geo

métricas,el clivaje 0001cuandoes perceptible,la extinción recta y
el signo óptico negativo. Para completar la verificación de la nefe

lina, procedi químicamenteaprovechando su fácil solubilidad en HCl.

Pulvericá y ataqué un pedacito de 1a roca con HCl concen

trado obteniendo una abundante formación de sílice gelatinosa. Svapo

rando una gotita de ésta en un vidrio de reloj,quedaron a sequedad

microscópicos cubitos de cloruro de sodio. La netelina en general es

muy abundante.

En algunas preparaciones encontre secciones basales de ne

felina que presentan el exágonodividido en sectores de birrefringeg

cia bien perceptible y con orientaciones ópticas diferentes en las
áreas contiguas. Esta particularidad descripta por varios autores y
también señalada en nuestro pais,en el estudio de las "Rocas alcali

nas bisicas del sud,de Chubut" que hizo la doctora Edelmira Mortola

(l) parece corresponder según investigaciones recientes a la trans

formacióntriclinica de la nefelina llamada carnegieita.
Existen además algunas cavidades ocupadas por analcima

originada por alteración de nefelina,en forma de relleno mas o menos

amigdaloide reconocibles por su baja birrefringencia,leves macla s y
características líneas de fractura.

La biotita: Se presenta con pleocroismo marcado de amari

llento claro a anaranjado rojizo,muchas veces esta rodeando la oli

vina o a la magnetita comosi se tratara de una asociación o también
formando pequeñas masas dentro de 1a pasta.

Algunas secciones permiten observar su clivaje perfecto

de lineas nítidas. En algunas pequeñas secciones sin olivaJe visible
es posible verificar el caracter de biaxico negativo y el pequeño
ángulo de los ejes ópticos.

BOletin B, DoGoMeyGo
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En vista de 1a asociación de este mineral en la roca ba

sáltica y de los colores de transparencia y absorción de tonos ro

Jizos de minúsculas laminitas,lo cual haria pensar en la posibilidm
de una confusión coniddingsita,procedí a la separación de sus esca

mitas para realizar ensayos aisladamente.

El mineral no se ataca con HCl,solamente disminuye el ín

dice de refracción y la birrefringencia,cosa que ocurre con la bio
tita y no con la iddingsita.

Efectuada una inclusión en una mezcla de nitrobenzol y
moñobromonaftalina de las escamitas sueltas del mineral,se nota

que el indice de refracción es igual al de la biotita,y ademashe

conseguido ver muybien 1a figura de interferencia que da signo óp

tico negativo y apreciar el angulo 2V,el que a veces es algo más

grande,acercfindose al de la muscovita.

Por la pequeñez de las laminitas no he podido efectuar

la figura de percusión,pero 1a circunstancia de haber encontrado

que algunas de las laminitas posee la limitación correspondiente
a sus caras 1aterales,me permitió reconocer entre ellas el segundo

pinacoide,por la correspondiente extinción recta a nicoles cruza
dos. Esto dió lugar a la comprobación de que el plano de los ejes

ópticos es paralelo al plano de simetríasse trata por lo tanto de
una mica de segunda c1ase,del tipo biotitico.

Comono es tan común,la presencia de biotita en rocas

volcánicas basicas,he revisado la bibliografia correspondiente en
contrando una serie de ejemplos en los cuales se presenta comomi

neral accesorio en meláfiros,diabasas y basaltos,principalmente al
calinos,en algunos con amplia distribución.

El meláfiro de La Cumbre(Córdoba),descripto por Franco

Pastora (l),contiene entre sus componentesde importancia biotita,

lo mismoque el melitiro del lugar del proyectado Dique del Cadi

llal (Tucuman).

(1) Boletin H2 36, D.G.M.y G., 1932.
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Rosenbusch en "MikroskOpische Physiographie" 1908,refie

re casos en los cuales la biotita esti presente en tilones malari

ricos o diabasas en contacto con rocas acidas; luego reseña somera

mentemelifiros con olivina,hornblenda y biotita.y da a continua
ción un ejemplo de pseudomorfosis de biotita según olivina(iddingsi

ta?) descripta por H.v.Fnullon en "Mineralogische und PetrOgraphis

che Mitteilungen" (1879 - II - 449-488).

Busquéenseguida este trabajo del cual extracto los si
gientes datos por su relación con la asociación encontrada en los

basaltos de Córdoba: "son anos meláfiros con biotita en los cuales
1a olivina se presenta en general muyalterada,rodeada por una zo

na fibrosa de serpentina y luego por otra zona de alteración pero,
más parda.

La biotita se observa en hojitas de color pardo con

pleocroismc muyvivo desde amarillento hasta pardo oscuro,asocia

da a veces a la olivina,otras veces penetrando en las fisuras como

si fuera una alteración de la misma; ademásla extinción señala gr;
nos de biotita dentro de la olivina. Ésta última observación se re

pite más o menos en todas la pseudomorfosis".

Ademas,en "Mikroskopische Thysiographie" edición de

1927,se cita el ejemplo de un basalto con melilita que contiene ho

jas miciceas de anomita (variedad que se distingue de la misma por

tener el plano óptico normal a 010,1a diferencia de composición

quimica entre biotita y anomita es desconocida por ahora).
En "Elemento der Gesteinslehre" 1923.(RosenbuschpMügge)

se da la referencia de basaltos con biotita (pág. 420-425) y entre

los análisis quimicos figuran dos con haüynay biotita.
Mauritz F.und H.F.Harwood,hanpublicado varios estudios

sobre basaltos que contienen biotita (Neues Jahrbuch,Referate "e11

II. 1938),a saber:
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1
V Die Basaltischen Gesteine der Úatikagruppe im Platten

seegebiet (Ungarn).

2) Der Basalt des Szentg yürgyberges in der Ralatengegend

3) Der Basalt des Sag-Berges - bei - celldónidk (Ungarn).
4) Die Mineralien der Basenraüne im Basalt vom Halap und

Gulüos (Plattenseegebiet).

Del primero de estos trabajos (Mineralogiache und Petro

graphische titteilunge,pag. 373,8and 48, l937),que estimo mas im

portante,he sacado los siguientes datos:
Comoconsecuencia de la investigación petrOgratica y qui

mica de un conjunto de basaltos del Tatikagruppe del Plattenseege

biet (Hungria),han llegado al resultado de que estas rocas pertene

cen a la serie alcalina pues contienen minerales zeoliticos espe
cialmente philipsita y analcima,y nefelina. Ademásla biotita tie
ne una amplia distribución comocomponente de 1a roca,en laminas

bien reconocibles,aunque mal limitadas,con medidas de 50 a 150 mi

crones. E1 contorno exagonal se observa raras veces,la mayor parte

son irregulares con un pleocroismo fuerte del amarillento claro al

pardo oscuro,ingulo de los ejes ópticos muypequeño,cercano muchas

veces a_0°. En algunos lugares las láminas de biotita estan dentro

de los individuos de augita y en partes se observan comcen asocia

ción con la magnetita.
Johannsen A. en "A descriptive Petrographie of the Igneou

Rocks"VolumeIII,reserva un lugar en su clasificación a los basal
tos con biotita,lo que implica signar a este mineral la categoria

de los componentesprincipales.

La maggetita es un mineral cpaco,con brillo metalico,iso
métrico,generalmente con%&doen abundancia en las rocas basalticas

del presente estudio.
Dicha abundancia influye en el terreno ocasionando desvim
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ciones en la brújula. Esta cualidad ha sido tratada muybien en el

trabajo titulado: "Investigaciones sobre el magnetismode los ce

rros La Leoncita,La Madera y La Garrapata" de Vladimir Borzacov (l)

En la roca basaltica del cerro de La Leoncita hay un mine

ral blanco rellenando pequeñas fisuras.

Este mineral es biáxico negativo,con indice de refracción

n a l,505,birrefringencia algo eleVada,elongaciónindistintamente
positiva y negativa. Formaasociaciones de cristales bacilares con
maclas. Gelatiniza ligeramente con HCl. Su peso especifico es infe

rior a 2,8.
Por su aspecto y asociación este mineral es una zeolita.

La especie que mis se acerca a estas cualidades ópticas ¡puntadas

es el harmotomo(variedad de philipsita).

Estructura: La estructura de las rocas que consideramos,

es intersertal,pero no es tan caracteristica comoen los tipicos

basaltos,a consecuencia de la carencia de feldespato.el cual cuando
esta presente interviene en la constitución de la pasta;mientras
que en este caso la estructura intersertal esti formadapor el en
trecruzamiento,mas bien ralo,de las barritas de piroxeno augítico.

Por la ausencia casi completa de feldespato y la presen
cia de nefelina y perowskita,estas rocas deben colocarse en la fa
milia de los basaltos nefelinicos.

A continuación agrego el cuadro de datos de los análisis

químicos de estas rocas basálticas,efectuados en el laboratorio de

la Dirección de Finas y Geologia y que debo a la atención del doe
tor Augusto Chaudet.

(l) Revista del Fuseo Provincial de Ciencias naturales de Córdoba,
N2 2 - Mayo - 1936.



Análisis ggimico gg lg Rocas Basálticas

I z Muestra N2 18 correspondiente al cerro La Garrapata

II z " N2 19 " " " La Leoncita

III : " N2 22 " " " Madera

IV : " N2 28 " " " La Piedra

I II III IV

Densidad.................. % (1) 3,023 3,020 ' 2,87
Aguahigroscópica......... " 0,25 0,36 0,73 (105°)

Agua al rojo (combinada).. " 3,38 2,70 2,60 2,90

Sílice (8102)....o........ “ 39,00 38,80 39,10 40,00

Alúmina(11203)........... " 10,77 10,66 10,57 12,11
Hierro ferroso (FeO)...... " 6,10 6,20 5,90 5,70

Hierro férrico (Fe203).... 6,40 5,82 6,57 4,48
Titanio (T102)............ " 2,90 2,70 2,70 3,60
Calcio (CaO).............. " 11,10 12,37 11,97 11,12
Magnesio(MgO)............ " 11,00 11,08 11,07 10,95

Sodio (N520).............. " 5,40 5,56 4,64 5.71
Potasio (KZO)............. " 2,58 2,78 3,00 1,15

Fósforo (P205)............ " 0,90 1,10 1,17 1,09
Anhidrido carbónico (C02). " no 40- no do- no 10- 0,20Sa‘lC sable s¿‘lo

u

(l) No se determinó por falta de muestra.

A lo: aïaotOS qe yropor":““ r tfirvínos 1: ur-<ión rnïroíuzcc añ
ría Ó ¿tro “‘1915 fin “¿7”1fas ne'e1íniños ocruriíLflos or ” I“ o —

te ¿Gr We:tni;slrw?e?.
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I II III Iv

5102............... 41,20 40,40 39.92 38.99
T102............... 2.15 2.68 2,70 2.99
A1203.............. 14,85 14.74 8,60 11.80
F9203.............. 4,64 6,05 4.40 8.96
Feo................ 7.91 6,17 8,00 9.48
Mno................ - -- 0.24 
MgO................ 11.17 9,05 20,17 7.42

Cao................ 12,14 12,16 10,68 11,34 ;

Nazo......m........ 2,76 3,33 1,91 3.92 i
KQO................ '1.51 1.14 1,03 1,62 í
n20+............... 1.30 3,66 1.45 1,88 í
H20-............... - 0,48 0,43 ._

¿2205............... 0,13 - 0,51' 1.32 J
r T
Sa................. 99.74 100.17 100.45 99.72 ,
Densidad........... -- 3,07 3,200 -- í

1

I. Nephelinbasalt. Lobosch,b6hmischesHittelgibirge.
II. Litzelberg b. Sasbach,Kaiserstuhl.

III. Black Ht.,Hva1de Co.,“exas.

IV. Insel Fonape,Südsee.
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yociones sobre la forma, pgeidón y antiggedadde las

erugciones basálticas

Las lavas baeáïticas de la región de Chaján tienen la for

ma de mantos que cubren totalmente las pequeñas elevaciones y ee ex

tienden eobre el basamento cristalino. Se puede observar que estos

mantos, extendidos hasta poco mas de doscientos metros y suavemente

cupuliformes,son de escaso espesor, tal vez unoe 25 metros en los

cerros de 1a Leoncita y la Garrapata y menos en los otros dos.

Las efuniones de tan pequeña cantidad de lava viscosa pare

cen haberse producido en general por chimeneas, aunque algunos de lo

cuerpos buválticos del norte de San Luis y de la sierra de Comechin

'gonee se presentan tanbien en forma de relleno de fracturas.

Las rocas baaálticas están generalmente en estado fresco y

no presentan mayoralteración, aparte de la natural división en pe

queños bloqueo consecuente a su enfriamiento; los agentes atmosféri

cos han actuado en ellas durante corto tiempo. Si estas efusiones

fuesen antiguas, las rocas estarían másalteradas, tendrían un deste
nido vertical de colores pardos y rellenamientos por minerales secun

darios comunesen los procesos destructivos. Las rocas basálticaa de

la parte norte de San Luis son aun más frescas y de colores negros.

La antigüedad de estos baealtos es tan pequeña que sus in

significantes masas sólo demuestran algunas relaciones geológicas oo
rrespondientes a acontecimientos recientes.

Eetae relaciones se presentan excepcionalmente con las ro

cas dd basamentocriatalino;de ellas parece deducirse que se_produ

Jeron fracturas por los más recientes movimientosdel macizo crista

lino,laa cuales ocupó el basalto. Han sido observadas por el doctor

Pastora al norte del pueblo de San Martín (San Luis), y por el señor
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Rigal en el centro de la sierra de Comeohingones.Las he calificado
relaciones excepcionales porque ellas no son visibles en el resto de

los yacimientos de la sierra de San Luis, ni en ninguno de los cua

tro carritos volcánicas de la región de Chaján. Noqueda en general

otra relación visible que con los sedimentos modernos.

En todos los conos basálticos de la región de Chajan la

lava está mezclada en sus márgenes de expansión y destrucción con

masasde tosca inherentes al terreno cuaternario, llegando a formar

verdaderas brechas de basalto en tosca. Parece que el pequeño esco

rial periferico delgado y fragmentado fué englobado por el loes en
proceso de acumuación. La abundante fijación concreoional de car

bonato de calcio silo se debe a la decalcificaeidn del loes, pues el

basalto no ha contribuido a proporcionar carbonato de calcio, ni e

xiste ningún indicio de le calida de aguas volcánicas oaloáreas.

Análogamente un yacimiento más pequeño fué hallado por el

doctor Pastora, en c1 pie oriental del alto relieve andesftioo del

Tcmolasta. La roca basáltica aflora en b10ques sueltos en la base

de la barranca del pequeño arroyo de la Pescadera, y todos los indi

cios locales permiten deducir que el escasfsimo material efusivo fue

sepultado por el relleno de loes que no alcanzó a cuatro metros de

espesor.

Resultados másútiles nera la averiguación de la edad de

las erupciones basúltioas se alcanzaron afortunadamente, en las ex

cursiones que hice guiada nor el doctor Pastore, al estudiar el per

fil de la cantera de roca aolítica de Chaján, que está situada en la

base del cerro de la Leoncita, nor el lado sud. Comolo he señalado

en la descripción del referido cerro, entre la aplita y el basalto

se interponen dos unidades estratigráficas. La primera, que llena

los bajos de las superficies de erosión de la aplita, es una arenis
ca blanda, rojiza, muymicácea, estratificada, de cemento mas arci

lloso que calcáreo, comparable a los dep‘sitos pliooenos que abundar

sabre todo en los bajos del sud de la sierra de San Luis; la segunda
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se inicia con un acarrea de rodados de las rocas mas diversas y pana

superiomente en un espesor de dos metros a una arenisoa grosera, con

glomerádioa, oalcárea y caolínica, mal comentada, blanqueoina rosa

da, y presenta tanto en su composición como en su material comentan

te marcada semejanza con las estratificaoiones que ooronan las terra

zas postpliooenas de la mismaregión de San Luis.

De acuerdo con estas observaciones, la antigüedad de las

erupciones basáltioas parece posterior a1 plelstoceno. La aisma edad
tendrían tanbien los basaltos de San Luis, de modoque es natural

que unos y otros tengan anaIOgías petrOgráficas; si tales relaciones

existen,e1 conjunto de yacimientos hasta ahora conocidos puede dar

idea del área afectada por los pequeños y recientes conductos basal
ticos.

————a000——-—
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Relación de los baealtoe de Ohaján con loe hallados gar
el doctor Paetore en la sierra de San Luie'

El doctor Franco Pastora, en eu trabajo de relevamiento

geológico de la sierra de San Luis, viajes de 1936 y 1937, localizó

a: 1a parte norte de la sierra 1a existencia de siete bocas volcáni
caa basálticae, entre lan regiones de Renca y Las Chacras, el bajo

del este del cerro Temolastay el ángulo noroeste de la alta sierra,

al norte de El Monigote.

He tenido ocasión de ver muestras y nreparacionee microe

cópicee de estos basaltos pudiendo comprobar nue ee trata también de

rocas alcalinas de asnecto más bien fresco. Aunqueel feldeepato no

falta comoletamente en todas las muestran, en la mayoría está total

mente euctituído por los feldespatoides, que dan a la roca el carác

ter alcalina. De manera que a la mismay pobre manifestación volcá

nica de estas rocas,correepondcría el mismomagmadel sud de la sie

rra de Córdoba. Los banaltoe de la sierra de San Luis con excepción

de uno, no contienen precisamente el mismofeldeepatoide (nefelinah

que los de Leoncita, Gurrapata, Madera y Piedra, cero af analcima,

natrolita, zeolitae interaticialee máso menosfibroeae que derivan
de 1a alteraci‘n de la nefelina.

El único componente que ee relativamente abundante en las

rocas de la parte sud de Acbirae y no ec encuentra en lao de San

Luis, ee la perowekita (titanato de calcio del sistema cúbico).

A continuación doy la nómina de les muestran examinadae C

1a colección del doctor Paetore con sue principales componentes:



-52

Basalto N° #52. Cerrito Negro, orilla sur del pueblo de Las Chacras

(plagioclasa escasa, olivina, piroxeno, analoima, mqg
netita).

Baaalto gg_&5ï. Cerrito Negro, 15 cuadras al SE de Ojo de Agua.

(Olivina, piroxeno, analcima, melilita, biotita esca
sa, natrolita, sernentina comoproducto de alteraafin
de 1a olivina).

gggglgg_flg_&52. Cerrito Negro, 1500 metros al oeste de Agua Linda.

(Olivina abundante, piroxeno, analoima, magnetita,

serpentina, bictita escasa, aparecen en partes den
tro de la olivina).

gggglgg_gfl_ggá. Loma Negra, Pampa du Las Invernadas.

(Olivina, piroxono, melilita, nefellua,v1drio, ruti
lo, magnetita).

Basalto Efi_&21. Segunda Loma Negra, Pampa de Las Invernadas.

(Olivina, pirnxeno, biotita, serpentína, magnetita).

Basalto N° 505. Arróyo de la Pescadera, afluente del río de 1a Ee

tancia (Carolina).

(Olivina, piroxeno, annlcima, magnetita, biotita, ser

pentina.
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Rocas sedimentarias

Las rocas eeóimentarias tienen amplia extensión en esta zo

na. El suelo arenoso fino, indicado con el color amarillo.de1 Guate:

nario en el plano, da su representación de conjunto.

Este sedimento de color pardo amarillento claro en general

es srenoso, con poca arcilla y carbonato de calcio. Muchasveces se

lo observa entrenezclado con le tosca rodenado las pequeñas elevacio

nes, sobre todo las lomitas cubiertas de basalto.

He podido observar el siguiente perfil en 1a barranca del

arroyo Cortaderas, alta más o menos dos metros y medio:

0,00 m Tierra vegetal pardo oscura, finamente arenosa, algo

0,40 m arcillosa con detritoe vegetales.

0,40 m Arena fina pardo amarillento con algunas laminitas fi

1,20 m namente micáceas.

1,20 m Arena fina pardo amarillenta, arcillosa, cementada y

estratifícnda, con 4elgadas intercalaciones oalcáress,
2,50 m de vieja duna consolidada.

2,50 m Calcáreo blanquecino arenoso y arcilloso, más blando

que una tosca.

Una formación interesante a la cual no he podido dedicar

mayor atención, es 1a acumulación de los detritos arenosos por la ao

ción de los vientos, favorecida por 1a constitución del suelo y la

sequedad del clima. Las elevaciones desrena fina y suelta desnudas

de vegetación, son verdaderas dunas de ondulaciones suaves y redon

deadas, bastante altas y amplias en la parte oeste y mas divididas o

prolongadas en altos marginales de las cañaditas y barrancas de los

arroyos,en el resto de 1a región.



-5n

En este capítulo he entrado a tratar directamente de los

depósitos ouaternarios, comosi no existieran en 1a región sedimen

taciones terciarias. Esta circunstancia rige en general en todo lo

que he podido observar en mis excursiones; pero en realidad tengo una

sola excepción para señalar. Ella es 1a existencia del pequeño resta

de arenisoa terciaria con aspecto de depósito plioceno (véase pág.7),

salvada de 1a acción destructiva de 1a erosión Junto con otra estratg

ficaoión más joven por haber quedado escondida entre su basamento.

cristalino y el mantobasáltico, y que el trabajo de canteras ha pue;
to a la vista en el flanco sud del cerro de la Leoncita.

oOc
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Reseña de los datos bibliográficos relacionados con 1a región

Comocomplemento de 1a bibliografía, voy a cementar por or

den cronológico los trabajos o publicaciones que se refieren a le lo

na, haciendo resaltar los puntos en que los correspondientes autores
han dado referencias más importantes.

El primero en ocuparse dela región fué ggggggu¿ggng11emmn

En 1875 publicó en las Actas de 1a Academia de Córdoba, Temc I,págim

143, su trabajo titulado "EstudiOs Micro-mineralégioos pechos en las

¿ggas de 1a provincia_ge_gg1_guig", en el cual señala 1a presencia d

basalto en el cerro ce la Leoncita (Ghaján) y da una descripción de

su apariencia macroscópica, afirmando que "debe ser el primer basalt

que se haya descripto hasta hoy en la República Argentina y qiizás e
único conocido hasta ahora“. A continuación hizo un estudio minucios

de sus preparaciones microscópicas demostrando que 1a roca pertenece

a los basaltos sin feldespato, formadapor clivina, hierro magnético

nefeiina, augita.

Ademásrefirió el reconocimiento de otros componentes pro

pios de basaltos alcalinos, leucita, melilita y noseana, cuya verifL
cación no parece exacta, según mis resultados de revisión microsoópL

ca en varias muestras, debiendo tenerse en cuenta las condiciones mw

precarias en que el autor pudo hacer sus preparaciones y efectuar en

aquellos tiempos tan delicadas observaciones microscópioas.

A pesar de que Avé-Lallemant describe solamente el basalto

del cerro de 1a Leoncita, parece que había reconocido también el de

la Garrapata y Madera.

Le sigue en 1885 Alfredo Stelzner, quien relató en las Ac

tas de la Academiade Córdoba, TomoVflI, los viajes realizados entre

1871 y 1874 ("Beitrage zur GeQLOgieund Paleontglggie der Aggggtinis

chen Republick“). Cita este autor (pág.121) el basaltc nefelínico d
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la sierra de Córdoba, comprobada por G. Ave-ballemant en el cerro de

La Leoncita (Chaján); filones pequeños de basalto nefelfnico en el cm

mino de Anisacate al Puesto de Garay, dentro del gneie; y un rodado

en el río Cosquín, cerca de 1a poblacióngl’

Luis Brackebush al publicar en 1891 el Masa Geol ico de

Interior de la Reoúbliggdárgentina, señaló comocorresponde todos los

pequeñoscerros basálticos de la parte sud de la sierra de thires.
Ya en 1905 Guillermo_godenbender en su trabajo "La Sierra

QE___.

ció y (Anales Ministerio de Aoricultura,Tcmo I,N°2) dice en página

Córgggg- ggnstitución Geológica - Productos Minerales gg_Aglicg—
n

66 que, según el mapa de L.5rackebush y el estudio de G.Avé-Lallemsnt

los Cerritos de 1a Leancita, la Garrapats, Maderay de la Piedra son
bacálticos.

Fn lr part? referente a las areniscas de Sampacho,expresa

que las relaciones con laG rocas bnsfilticae son desconocidas y piense

que son del mismonivel estratigráfico que las areniscas del noroeste

de San Luis, San Juan y La Rioja, conjunto al que da la designación

deareniscne nermo-triásicas.
Dos años más tarde, en 1907, volvió Bodenbender a ocuparse

de la zone en su trabaJo ”Mil-¿113.934EQEELEQQJJLQQQELQLQLLALSLEHE

gg_gg¿gggg" (Anales del Ministerio de Agricultura,Tomo II,N° 3).

Trae una descripción microscópica del bssalto de 1a Leonci

ta hecha por Chelius,en Alemania, el que encontró entre los camponen

tes la perowskita que no figuraba en 1a descripción de G.Avé-Ls11e

gang, no así la leucita,melilita y noseans. Chelius,Juntamente con

Bodenbender, supone que se trata de basaltos modorncs,basándose en su

composición, ademñnde su posición geológica.

(1) Según observaciones del doctor Pastora ("Notas sobre Trias.y Tere
en la falda oriental de la Sierra He GBrdobaflpág.8), este rodado
sería de muláfíro, de los restos de mantos de la región del Pungoy
del cerro Sano, situado más al sud.
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Después de un largo transcurso sin novedades al respecto

(los estudios de R. Beder no corresponden a1 sud de Córdoba),en'529,

G.Bodenbenderpublicó su trabajo “Triásico y Terciario en la falgg

Oriental de 1a Sierra de Córdogg" (Boletín de la Academiade Cien

cias de Córdoba, TomoXXXI),muyimportante para 1a determinación de

los sedimentos triasicos y terciarios. De acuerdo con las observa

ciones del doctor Pastora, llega a la conclusión de que las arenis

cas de Sampachoy Suco son pre-triásicas, es decir pérmicas.

Cita también los basaltos de La Leoncita y La Garrapata y

los que había encontrado Stelzner y trae en un anexo 1a descripción

de varias rocas volcánicas de la Sierra de los Cóndores hecha por el

doctor Ph.H.Kuenen, de Leiden, que no tienen relaciones ni semejan

zas con las de los cerros del extremo sud de la sierra.

Comocom;1emento apareció en 1930 un pequeño trabajo de

Eggngggestora en los Anales de la Sociedad Científica Argentina,to

mocx, "Notas sobre Triñsico v Terciarigmgn_la_ga_gg_Oriental de la

Sierra ce Córdoba de G.50dgncgnder", en el que establece que las are

niscas de Sampachoson estratigráficamente equivalentes a las del Ba

Jo de Velis (San Luis), siendo por lo tanto pórmicae. A1 final del

trabajo cita los cerritos basálticos de la región.
Conmotivo cel terremoto ocurrido entre el 10 y el li'de

junio de 1934 que tuvo efectos destiuctivos en 1a localidad de Sam

pacho, el doctor Juan Olsachg; y luego el doctor Erwin Kitt; visita

ron la región, para estudiar la naturaleza de los movimientosy sus
relac;ones con la tectónica.

El primero de los autores citados publicó en la Revista

del MuseoProvincial de Ciencias Naturales, N° 1, Córdoba —Julio-!55

en su trabajo "El_gg¿¿gmgtg_gg_gamggggg"el resultado de sus obser

vaciones: supone una falla entre los cerros Suco y Chañaritos o Sam

pacho de dirección sudeste noroeste que pasa a1 sud de la ciudad de

Sampachoy otras dos casi perpendiculares a 1a primera que afecta.1s
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faja de los cerros Suco y Chañaritos, previendo que no deben ser las

únicas sino que debe existir una verdadera red según ese sistema. A

cepta además las observaciones de gestora sobre la edad pérmica de
las areniscas.

El doctor Kittl en su trabajo titulado "Centribución a la

Geolo:ía ¿e Saggacho" (Revista Minera. Año VI, E°2 - ïayo y Junio de

1934), está de neurdo con las observaciones de Olsacher en lo que ao

refiere a la oreeencia de las principales fallas.

Finfilïente en 1935, Wladimir ngggggv (Revista del Museo

Provincial de Ciencias Naturalen, N° 2, Córdoba - Mayo, 1936),oub11

cd el artículo "Investiggpionee sobre magnetismode los cerros nggy

Qitak ïaíera v Qarranata", en el que eetudia la determinación del mg

mento magnética de 1ra rocas bnsílticaa de los cerros citados.

«-«-«——-——oOo— ———————-

"oviem‘nre ¿6 file 19'58.
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Detalle gg las Microfotografías

Arenisca N2 1. Sampacho. 28 x,1uz paralela.

Arenisca N2 1. Sampacho. Mica con aspectos f1
brosos dispuesta entre los granos de cuarzo,obj.
6,nicoles cruzados.

Arenisca N8 4. Suco. 28 x,1uz paralela.

Arenisca N2 4. Suco. 28 1,nicoles cruzados.

Basalto N2la. 18. Cerro Garrapata. 28 x,1uz parale

Basalto B2
zados.

18. Cerro Garrapata. 28 x,nicolee czg

Basalto.N8 22.Cerro Madera. 88 x,1uz paralela.
La misma a nicoles cruzados.

Aplita N2 2. Cerro Negro. 28 x,aspecto con analizador.

La mismaaplita a luz paralela.

Aplita N2 6oLeoncita. 28 x, laz pa?¿lela.
.‘ r ' < ' 1 ,. . ...,/1 .|T- "-' .CCIP; ¿mhuL@b.

Basalto N2 22. Madera.obJetivo 5.1uz paralela.
Estructura intersertal algo gruesa
Aspecto con analizador.

Basalto N2 28. Piedra. 88 x,1uz paralela.Olivi
na serpentinizada.

Aplita N2 7. Blanco. 28 x,nicoles cruzados. Estructura bostonítica.

Aplita NQ9. Paraguaya. 28 x,nicoles cruzados.

Muestra Ng:8.Leoncita,veta de ñórfido que atra
viesa la aplita. 88 x,nicoles cruzados.
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LAM. V11

1. CERRO LA GARRAPATA
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CERRO NEGRO

LAM. V111
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LAM. IX

CERRO BLANCO

CERRO BLANCO

A la izquierda la cresta de cuarzo blanca,en el
centro la micacita y a la derecha la porción

aplítica



1. Cerro Blanco
lnterposiciones de cuarzo en la apïita

2. Vistadesde el Cerroblamco hacia 9‘S
a le derecha el paisaje de médanos.
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LAM. X1

1. CERRO LA PARAGUAYA

Piedra Movediza
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4. CGTI'O SUCO

2‘ Laguna SUCO- Vísb desde el CerroSuco.
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LAM. X111
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