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Micro y meso estructuras andinas en el basamento de la faja 

corrida y plegada de Malargue, RIo Diamante, Mendoza 

Martin Turienzo, Cristina Frisicale, Pablo Torres Carbonell y Luis Dimieri 

RESlJMEN. En la zona montafiosa del rio Diamante, dentro del ambito de la faja corrida y plegada de Malargile, se observan una serie 

de estructuras desarrolladas durante la orogenia andina que involucran al basamento. El estudio sistematico de las caracteristicas 

microestructurales, llevado a cabo en diversos puntos de dichas estructuras a 10 largo del contacto basamento-cubierta, permiti6 esta

blecer la deformaci6n intema de ambas unidades estructurales causada por la tect6nica cenozoica. Las rocas igneas mas antiguas que 

integran el basamento presentan una deformaci6n de bajo grado, desarrollada en la transici6n fragil-ductil, aproximadamente entre los 

300° y 400°C. Esta deformaci6n podria deberse a un evento tect6nico previo al andico, ya que las rocas graniticas intruidas con pos

terioridad muestran en general una deformaci6n de muy bajo grado. Variaciones en la intensidad de microestructuras fragiles que afec

tan a todas las rocas se vinculan a su posici6n dentro de las estructuras mayores. F6siles deformados hallados en los niveles sedimen

tarios indican que la pila estratigrafica ha sufrido un cizallamiento hacia el noroeste, mediante un plegamiento por cizalla flexural. Los 

juegos de fracturas y posibles pIanos de foliaci6n medidos en el terreno son consistentes con un esfuerzo compresivo regional actuan

do en la direcci6n este-oeste, aunque con variaciones locales asociadas al desarrollo de las estructuras mayores. Los datos microes

tructurales presentados revelan el comportamiento que las rocas del basamento y de la cubierta sedimentaria han tenido durante la oro

genia andina y su conocimiento es un aporte esencial para interpretar la cinematica de las macroestructuras. 

Palabras claves: Microestructuras, Basamento, Deformacion interna, Estructuras andinas. 

ABSTRACT. Micro and mesostructural analysis ofandean structures at the Malargiie fold and thrust belt basement, Rio Diamante, 

Mendoza. At the mountainous region ofRio Diamante, within the Malargile fold-thrust belt, several basement-involved structures were 

developed during the Andean orogeny. Microstructural analysis along the basement-cover interface allows establishing the strain attai

ned by both basement and covering rocks. Older basement igneous rocks have a low-grade strain that took place at brittle-ductile tran

sitional conditions, approximately between 300° and 400°C. This deformation could be related to a pre-andean tectonic event because 

the younger igneous basement rocks show a very low-grade strain. Occurrence of distinct brittle microstructures into the basement 

rocks could be related to their position into the large-scale structures. Deformed fossils in the sedimentary cover rocks indicate a she

aring towards the northwest and a flexural shear folding mechanism. Measured sets of fractures and foliation planes agree with an east

west regional compressive stress, although some of those could indicate a local reorientation in the stress field related to the macros

copic structures. The obtained microstructural data reveal the behavior of basement and cover rocks during the andean orogeny and 

this knowledge is essential in order to interpret the macrostructures kinematics. 

Key words: Microstructures, Basement, Strain, Andean structures. 

Introduccion	 Diamante con el surgimiento de la Cordillera Frontal. Las 
estructuras tectonicas macroscopicas presentes en este sector 

En la region cordillerana del rio Diamante, aproximada de union entre la Cordillera Principal y la Cordillera Frontal 
mente 100 kilometros al norte de la localidad de Malarglie han sido analizadas e interpretadas de diversos modos 
(Fig. 1a), tienen lugar una serie de estructuras desarrolladas (Kozlowski 1984, Baldi et al. 1984, Kozlowski et al. 1989, 
durante la orogenia andina. La deformacion terciaria en este Nullo y Stephens 1993, Manceda y Figueroa 1995). Posibles 
sitio se caracteriza por involucrar a las rocas del basamento, desarrollos cinematicos de las estructuras fueron interpreta
hecho que se vuelve notable inmediatamente al norte del rio dos por Turienzo y Dimieri (2005a y b, y este volumen) en 

base a la geometria de las mesoestructuras, asumiendose de 
CONICET Universidad Nacional del Sur, Departamento de modo predictivo la deformacion interna tanto en el basamen
Geologia, San Juan 670, 8000 Bahia Blanca. Fax: (0291) to como en la cubierta sedimentaria. EI objetivo del presen
4595148. E-mail: turienzo@uns.edu.ar te trabajo es aportar las primeras evidencias acerca de la 
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Figura 1: a) Mapa de ubicacion del area de estudio. fcypM: faja corrida y plegada de Malargiie. b) Mapa geologico y estructural. En los pun
tos de estudio 1 a 5 se extrajeron las muestras de basamento, que \levan igual numeracion. Las estructuras graficadas en las redes estereografi
cas corresponden a fracturas (circulos blancos) y foliacion (circulos sombreados). 

deformacion interna en ambas unidades estructurales, que 
sirvan de sustento a las subsiguientes interpretaciones cine
mliticas. Presentamos una serie de datos preliminares resul
tantes del estudio microestructural en diferentes sectores de 
las estructuras mayores (Fig. 1b). EI estudio microscopico 
efectuado en muestras del basamento permitio reconocer el 
grado de deformacion que afecto a los distintos tipos litolo
gicos que integran el zocalo. La presencia de fosiles defor
mados en los niveles sedimentarios posibilito cuantiticar la 
deformacion e interpretar los posibles mecanismos de piega
miento que afectaron a la pila estratigratica. Mediante el ana
lisis de un gran numero de fracturas y posibles pianos de 
foliacion medidos en el terreno se determino la ubicacion de 
los esfuerzos regionales y locales, estos ultimos vinculados 
al desarrollo de las macroestructuras. 

Geologia del area 

Las rocas atlorantes mas antiguas en la zona de estudio 
corresponden a sedimentitas y metamortitas de bajo grado, 
de edad devonica, asignadas a la Formacion Las Lagunitas 

(Volkheimer 1978). La Tonalita Carrizalito (Carbonico, 
Dessanti y Caminos 1967) conforma gran parte del cordon 
de nombre homonimo, y esta constituida por diversos cuer
pos granodioriticos a tonaliticos, con numerosos enclaves 
microgranulares maticos. Su intrusion corresponderia al 
ciclo Carbonifero, del magmatismo gondwanico, el cual 
habria tenido lugar con anterioridad a la fase orogenica 
Sanrafaelica (L1ambias et al. 1993). Este conjunto igneo
metamortico fue a su vez intruido por rocas graniticas y 
cubierto por materiales volcanicos y piroclasticos de compo
sicion basaltica a riolitica, correspondientes al ciclo Choiyoi 
(Permico temprano-Triasico temprano), que de acuerdo a 
Llambias et al. (1993) se habria desarrollado luego de dicho 
evento tectonico. No obstante, recientes estudios estructura
les y geoquimicos en el bloque de San Rafael evidencian que 
la seccion inferior del cicio Choiyoi fue afectada por un regi
men transpresivo vinculado a la orogenia sanrafaelica (Japas 
y Kleiman 2004). Los granitos del ciclo Choiyoi no han sido 
datados en la zona aqui estudiada, pero en otros sectores de 
la Cordillera Frontal los mismos son descriptos como cuer
pos epizonales intruidos en las fases postumas del magmatis
mo gondwanico y se hallan intimamente ligados a las efusio
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nes rioliticas de la secci6n superior (Llambias et al. 1993). 
Las unidades sedin1entarias mesozoicas tienen un canicter 
netamente transgresivo en el area del rio Diamante, caracte
rizandose por facies de borde de cuenca que cubren discor
danten1ente al z6calo pre-jurasico. Debido a que en el pre
sente trabajo nos interesa resaltar el comportamiento conjun
to de la pila estratigrafica y su relaci6n con la deformaci6n 
en las rocas de basamento, presentamos un mapa simplifica
do (Fig. 1b) en el que agrupamos las distintas unidades sedi
mentarias. 

Estructura 

En la zona del rio Diamante la estructura responsable de la 
elevaci6n del Cord6n del Carrizalito es la falla El Carrizalito, 
la cual aflora en el sector sudeste del area estudiada (Fig. 
1b). Alli, la orientaci6n aproxin1ada noreste-sudoeste de 
dicha falla corresponderia a una zona de rampa oblicua ya 
que hacia el norte adquiere un arrumbamiento submeridiano 
(Turienzo y Din1ieri 2005b). La estructura asociada a esta 
falla ha sido interpretada como un pliegue por propagaci6n 0 
por flexi6n en falla que involucra al basamento, generando 
un gran anticlinal asimetrico con vergencia hacia el antepa
is, cuyo limbo frontal se halla muy inclinado 0 rebatido 
(Kozloswski et al. 1993, Manceda y Figueroa 1995). Otras 
interpretaciones realizadas consideran una deformaci6n en 
bloques de basamento rigidos delante de los cuales las capas 
de los niveles sedimentarios se encuentran intensamente dis
turbadas e invertidas, conformando la estructura anticlinal 
(Baldi et al. 1984, Nullo y Stephens 1993, Turienzo y 
Dimieri 2005a y b). En la zona de Lomas Bayas se observa 
un anticlinal con vergencia al oeste del que participan las 
rocas del z6calo pre-jurasico, cuyo eje inclina pocos grados 
hacia el sud-sudoeste (Fig. 1b). Este ha sido interpretado 
como asociado a un retrocorrimiento que se desprende del 
bloque mayor de basamento ascendido por la falla El 
Carrizalito (Turienzo y Dimieri 2005a y b). Una segunda 
estructura de retrocorrimiento, cuyo limbo frontal estaria 
erosionado, tendria lugar mas al noroeste. La caracteristicas 
geometricas de este sistema con dos retrocorrimientos asi 
como una posible interpretaci6n cinematica para su desarro
llo son descriptas por Turienzo y Dimieri (este volumen). 
Finalmente, en el sector occidental de la zona estudiada tie
nen lugar una serie de repeticiones que generan estructuras 
duplex en niveles carbonaticos. Las mismas, asociadas a la 
acci6n del corrimiento El Sosneado (Kozlowski et al. 1989), 
no han sido consideradas en el presente trabajo. 

Deformacion en el basamento 

Para analizar la deformaci6n interna en las rocas del basa
mento se realiz6 un muestreo en diversos puntos de las 
macroestructuras, en general siguiendo el contacto entre el 
substrato y la cubierta sedimentaria (Fig. 1b). A continuaci6n 
se describen las observaciones realizadas en los cortes delga
dos efectuados en las rocas plut6nicas que integran el z6ca

10 pre-jurasico. De cada una de las muestras se realizaron 2 
o 3 cortes orientados a fin de tener una visi6n mas amplia de 
sus caracteristicas petro16gicas y microestructurales. Las 
rocas volcanicas y metam6rficas no han sido analizadas al 
microscopio debido a que el grano muy fino de las muestras 
no permite apreciar con claridad la deformaci6n en los mine
rales. 

Tonalita del Carrizalito 

Muestra 1a: Tonalita (PI 45%, Qtz 25%, Kfs 5% y Bt 
20%, abreviaturas segun Kretz 1983). Esta roca presenta una 
deformaci6n moderada que se acentua en pequefias zonas de 
cizalla 0 cataclasticas (Fig. 2a). Los pIanos de macla de las 
plagioclasas en algunos casos estan desplazados por fractu
ras menores (Fig.2b) Yse observaron cristales con maclas de 
deformaci6n (Fig. 2c). El cuarzo muestra extinci6n ondulan
te, presenta bandas de deformaci6n, bordes lobulados y for
maci6n de subgranos. Las bandas catachisticas tienen dos 
orientaciones principales, una aproximadamente E-O y otra 
N 45° E a N 60° E. En ambas zonas se observan fracturas 
subsidiarias, ademas de una deformaci6n mineral evidencia
da por plagioclasas elongadas, fracturadas y hasta brechadas, 
cuarzo recristalizado, micas con bandas kink, pescados de 
mica, etc. 

Muestra 2: Tonalita (PI 50%, Qtz 30%, Kfs 5% y Bt 15%). 
Las plagioclasas muestran maclas levemente curvadas y en 
algunos bordes se observan mirmequitas (Fig. 2d). El escaso 
feldespato potasico tiene pertitas en llamas y maclas en 
parrilla. Los cristales de biotita, estan suavemente curvados 
y algunos desarrollan bandas kink. El cuarzo presenta bordes 
lobulados, extinci6n ondulante con desarrollo de subgranos 
y laminas de defoffi1aci6n. En la n1uestra se observa una 
marcada fracturaci6n intercristalina, de orientaci6n N 60° E. 

Muestra 3: Granodiorita (PI 40%, Qtz 28%, Kfs 220/0 y Bt 
10%). Los feldespatos potasicos muestran algunas pertitas 
curvadas, extinci6n ondulante e incipiente formaci6n de sub
granos y los contactos entre cristales, asi como tan1bien con 
las plagioclasas, son irregulares a lobulados. El cuarzo posee 
generalmente bordes lobulados, tiene extinci6n en bandas 
(Fig. 2e) y desarrollo de subgranos, los cuales incluso llegan 
a separarse totaln1ente fOffi1ando nuevos cristales. Hay pe
quefias zonas de recristalizaci6n, fundamentalmente en los 
bordes de las biotitas y tambien en plagioclasa, donde se 
observa una n1irmequita. No hay una fracturaci6n de orien
taci6n definida. 

Grupo 0 cicIo Choiyoi 

Muestra 1b: Granito (PI 25%, Qtz 35%, Kfs 25% y Ms 
15%). Los feldespatos tienen pertitas en llan1as y maclado en 
parrilla. Algunas plagioclasas presentan n1aclas de defoffi1a
ci6n y en partes estan curvadas. Pequefias fracturas de orien
taci6n aproximada N 60° E desplazan levemente las maclas 
en cristales de plagioclasas. Los cristales de cuarzo presen
tan extinci6n en bandas e incipiente desarrollo de subgranos 
(Fig. 21), asi como tan1bien algunas laminas de deformaci6n, 
mientras que los contactos entre los n1ismos son aserrados y 
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Figura 2: Microfotografias de microestructuras (fnigiles y ductiles) observadas en las diferentes rocas que componen el basamento. Tonalita EI 
Carrizalito (a-e) y cicio Choiyoi (f-i), tomadas con nicoles cruzados. a) roca granular afectada por una banda cataclastica (flecha), de orienta
ci6n N 45° E, que oblitera total mente la textura original. b) fracturas de cizalla (flechas) inclinadas aproximadamente 60° al SO que desplazan 
maclas en un cristal de plagioclasa (PI) c) maclas de deformaci6n en plagioclasa (PI). d) mirmequita (M) desarrollada en el borde de un cristal 
de plagioclasa (PI). e) cuarzo (Qtz) con extinci6n en bandas, bordes lobulados e incipiente desarrollo de subgranos (Sg). f) cuarzo (Qtz) con 
escaso desarrollo de subgranos (Sg). g) contacto lobulado (fiecha) entre cristales de cuarzo (Qtz). h) fractura abierta (flechas) de orientaci6n N 
60° 0, desplazada por otra de orientaci6n aproximada N 30° E, en la cual las micas (St) estan alineadas. i) granos de cuarzo (Qtz) con extin
ci6n ondulante. 

en partes lobulados (Fig. 2g). Las fracturas N 60° 0 son des algunos cristales pequefios presentan extincion ondulante.
 
plazadas por otro juego bien desarrollado de orientacion Hay muy poea biotita, la cual se halla desferrizada y altera

aproximada N 20°-30° E (Fig. 2h). Se observa ademas una da. No se observan fracturas de relevancia y algunos pianos
 
fracturacion E-O y algunos pianos N-S con biotitas parcial con alto buzamiento hacia el noroeste, con sericita y hemati

mente desferrizadas y orientadas 10 cual podria indicar una ta, podrian indicar una foliacion incipiente.
 
incipiente orientacion preferente 0 foliacion. Muestra 5: Monzogranito (PI 35%, Qtz 18%, Kfs 35% y
 

Muestra 4: Granito (PI 20%, Qtz 35%, Kfs 45%). Las per Bt + Hbl 12%). Los cristales de feldespato potasico presen
titas, algunas de las cuales forman fenocristales, muestran tan pertitas en llamas, contactos estiloliticos y extincion 
contactos levemente aserrados entre granos cristalinos. EI ondulante. EI cuarzo tiene bordes lobulados, extincion ondu
cuarzo presenta en general una superficie muy Iimpida y solo lante e incipiente desarrollo de subgranos (Fig. 2i). Las bio
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NO 

cubierta sedimenlaria cizallada 

Figura 3: Seeei6n estruetural retrodeformable interpretada por Turienzo y Dimieri (este volumen) en la eual se muestra la ubieaei6n de los pun
tos de estlldio. Las rocas tomadas en los puntos 1, 2 y 3, las cuales presentan las mayores evidencias de deformaci6n, se ubican en el bloque 
que de aClIerdo a dicha interpretaci6n estaria cizallado. Las muestras menos deformadas (puntos 4 y 5) flleron tomadas en la parte superior de 
los bloques dispuestos sobre los retrocorrimientos, los cuales segun la interpretaci6n cinematica habrian sufrido una leve deformaci6n. La defor
maci6n observada en los f6siles hallados en el limbo trasero del anticlinal de Lomas Bayas (punto 7) es consistente con el cizallamiento hacia 
el NO de la pila estratigrMica. 

titas estan levemente curvadas. Los minerales en general se 
hallan fracturados pero sin orientaciones destacadas. 

Las rocas descriptas y definidas como tonalitas (muestras 
la y 2) y granodiorita (muestra 3) presentan evidencias de 
que la deformaci6n se habria producido en un regimen de 
transici6n entre el comportamiento fragil y ducti!. La presen
cia de granos de plagioclasa con maclas de deformaci6n, 
contaetos lobulados y desarrollo de mirmequitas, permitiria 
inferir que la temperatura a la eual se deform6 esta roca 
podria estar entre 300° y 400°C (Pryer 1993), correspondien
do a una deformaci6n de bajo grado. Estas apreciaciones son 
coineidentes con 10 observado en la deformaci6n del cuarzo, 
ya que este mineral tiene un comportamiento ductil (bandas 
de deformaci6n, extinci6n ondulante y subgranos) 10 cual 
indicaria temperaturas superiores a los 300° C (Passchier y 
Trouw 1996). Las condiciones de deformaei6n fragil-ductil 
alcanzadas por estas rocas podr[an estar relacionadas a la 
fase orogenica Sanrafaelica. 

Gran parte de las fracturas observadas, prineipalmente las 
zonas cataclasticas de la muesta 1a, coinciden con orienta
ciones de fracturas medidas en el terreno en las rocas mas 
j6venes (granitos y riolitas post-sanrafaelicas). Esto permite 
interpretar que esa deformaci6n de caracter netamente fragil 
es un rasgo sobreimpuesto relacionado a la orogenia Andina. 

Las caracterfsticas que presentan las muestras 4 y 5 (gra
nito y monzogranito respectivamente) indican que estas 
rocas estuvieron sujetas a una deformaci6n de muy bajo 
grado (bordes aserrados y escasa extinci6n ondulante), aun
que el monzogranito tiene una deformaci6n levemente 
mayor. La muestra Ib (gran ito) presenta algunas evidencias 
que podrfan indicar una deformaci6n mas intensa que estas 
ultimas (pIanos de maclas curvados, maclas de deforrnaci6n, 
feldespatos con bordes estilolfticos y cuarzos con algunos 
subgranos). Esto podria deberse a efectos durante su empla
zamiento, a la intluencia termica de los cuerpos intrusivos 
terciarios (ampliamente representados en la zona) 0 bien a 
que realmente se hayan alcanzado condiciones mayores de 
deformaci6n, tal vez relacionado a su ubicaci6n relativa den
tro de las maeroestructuras cenozoicas. 

De acuerdo a la interpretaci6n cinemMica del sistema de 
retrocorrimientos (Turienzo y Dimieri este volumen), los 
mismos rotarian debido a un leve cizallamiento del bloque 

de basamento aseendido, cuando este ve obstaculizado su 
avance hacia el antepafs. EI hecho de que las muestras la, 
Ib, 2 y 3, ubicadas al oeste de los retrocorrimientos (Fig. 3) 
presenten una deformaci6n fragil considerable (pequenas 
fracturas y bandas cataclasticas), mientras que las situadas 
sobre los mismos, muestras 4 y 5, estan menos afectadas, es 
consistente con dicha interpretaci6n. 

Deformacion en la cubierta sedimentaria 

Para analizar la deformaci6n que tuvo lugar en la pila es
tratigrafica asociada a la estructuraci6n cenozoica del basa
mento consideraremos una serie de caracterfstieas observa
das fundamental mente en el anticlinal de Lomas Bayas. 
Como hemos mencionado dicha estructura es un pliegue asi
metrico con vergencia al retropa[s (Fig. 3), cuyo eje inclina 
hacia el SSO. Esto ultimo se ha determinado ploteando en 
una red estereografica los datos de buzamiento de sus limbos 
(Fig. Ib) y es consistente con la medici6n efectuada en el eje 
de un micropliegue (200°/14°) desarrollado dentro de las 
capas caleareas de la Formaci6n Agrio en el limbo occiden
tal del anticlinal. En el tlanco oriental de la estruetura de 
Lomas Bayas (punto 7), precisamente en niveles calcareos 
correspondientes al Grupo Mendoza, se extrajeron de forma 
orientada un grupo de bivalvos pertenecientes a Cucullaea 
sp.. Estos f6siles que originalmente poseen simetria bilateral 
se presentan deforrnados por cizallamiento (Fig. 4a). Su 
estudio permiti6 calcular el cizallamiento angular que han 
sufrido y ademas obtener la elipse de deformaci6n para el 
conjunto. 

Se seleccionaron 5 especimenes c1aramente cizallados y se 
procedi6 al anal isis de la deformaci6n en dos dimensiones en 
el plano vertical de rumbo NO-SE. La elecci6n de este plano 
responde al rumbo y disposici6n del limbo dorsal del plie
gue, que buza al SE, interpretandose que la mayor deforma
ci6n se observara en el mismo. Se midi6 el angulo de ciza
llamiento de los pIanos de simetria de los especimenes sabre 
pianos arbitrarios, a partir de los cuales se obtuvo el angulo 
de cizallamiento (\II) sobre el plano NO-SE (Fig. 4b). El 
valor promedio de cizallamiento para las cinco muestras es 
de 22,6° hacia el noroeste, 10 cual es consistente con el valor 
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Figura 4: Bivalvos pertenecientes a Cucullaea sp. a) especimen sin 
deformar (derecha) y deformado por cizallamiento (izquierda). b) 
esquema que muestra como estos f6siles que originalmente poseen 
simetria bilateral presentan en promedio un angulo de cizallamiento 
('I') de 22°, medidos sobre el plano NO-SE. 

obtenido a partir de la seccion retrodeformable interpretada 
(Fig. 3). 

Utilizando el metodo de Wellman (1962) se obtuvo una 
elipse de deformacion con elipticidad R=I,49. EI eje mayor 
de dicha elipse inclina hacia el SE un angulo de 18° con res
pecto a la superficie del estrato (punto 7, Fig. 3). EI metodo 
de Ramsay (1967) no pudo ser aplicado con mas de dos 
muestras por vez, dado que no hay coincidencia de puntos 
cuando se trata de corresponder el circulo de Mohr constru
ido con los ejes del grafico y los valores de cizalla ploteados. 
De todos modos, utilizando 2 de las muestras se obtuvo una 
elipse de R=I,5 y con el eje mayor paralelo a la superficie 
del estrato. Esta ultima permitiria interpretar un plegamiento 
por flexura ortogonal pero la deformacion observada deberia 
ocurrir en los niveles superiores de la pila sedimentaria ple
gada. Sin embargo, las muestras fueron extraidas aproxima
damente en el punto medio del limbo y en las unidades 
estratigraficamente mas bajas (Figs. 1by 3). La elipse obte
nida por el metodo de Wellman permite interpretar un ple
gamiento por cizalla flexural, ya que en ese caso el mayor 
cizallamiento ocurre en la parte media del limbo y afecta a 
toda la pila sedimentaria, disponiendose la elipse de defor
macion con un cierto angulo respecto a la superficie de 
estratificacion. 

Fracturacion y foliacion 

En la mayoria de los puntos de estudio, fundamentalmen
te los situados en afloramientos de rocas de basamento, se 
midieron una gran cantidad de fracturas. Todas las medicio
nes fueron ploteadas en redes estereograficas (Fig. 1b) con el 
fin de visualizar su orientacion en el espacio y a partir de la 
disposicion entre las mismas determinar la ubicacion de los 
esfuerzos que les dieron origen. Los datos relevados en el 
basamento fueron tornados en los granitos y riolitas carres

(b) 

Figura 5: a) Red estereografica con todas las fracturas relevadas. Se 
distinguen claramente tresjuegos, uno N 50° E (de cizalla), uno E-O 
(algunas fracturas son extensionales) y otro aproximadamente NO 
(sin evidencias de su origen). b) Pianos de foliaci6n con orientacio
nes N-S a NNE. 

pondientes a la seccion superior del ciclo Choiyoi, porque a 
diferencia del resto de las rocas basales estas no estarian 
afectadas por un evento tectonico anterior al andico. En el 
punto 1 se relevaron sobre rocas rioliticas una gran cantidad 
de fracturas, que aparentan ser juegos conjugados (Fig. 1b, 
esquemas superiores). En el terreno se observaron estrias 
solo en aquel juego de rumbo N 50° E, 10 que corrobora que 
dichas fracturas son de cizalla, mientras que en el juego 
aproximadamente E-O no se hallaron tales evidencias. Sin 
embargo debemos resaltar la coincidencia en la orientacion 
de estos dos juegos y la de las bandas cataclasticas de la 
muestra la, extraida en el mismo punto. Esto permitiria 
interpretar a ambos juegos como fracturas de cizalla y por 
otro lado demostraria que la intensa fracturacion observada 
en las rocas tonaliticas seria un rasgo sobreimpuesto, asocia
do a la orogenia andina. Una serie de pianos finamente dis
tribuidos en las rocas aflorantes, con alto buzamiento y 
rumbo NNE, son interpretados como posibles pianos de 
foliacion. 

Las mediciones tomadas en el mismo punto de estudio, 
pero sobre las rocas graniticas no marcan una orientacion tan 
definida (Fig. 1b, punto 1, esquemas inferiores). Es posible 
observar que aparece unjuego de fracturas de arrumbamien
to ONO, las cuales podrian ser conjugadas con las fracturas 
de cizalla mencionadas, mientras que la foliacion tiene una 
orientacion meridiana. 

Unos kilometros mas al sur, en el punto 8 (Fig. Ib), estra
tos calcareos subhorizontales de la Formacion Agrio presen
tan una marcada foliacion de arrumbamiento similar al medi
do en las riolitas. Estas superficies de disolucion subvertica
les tambien se aprecian en secciones delgadas efectuadas en 
dichas rocas. 

En el punto 5 nuevamente las estructuras se observan cla
ramente en las rocas rioliticas que cortan al granito. Las frac
turas alii relevadas tambien se disponen como un aparente 
juego conjugado, aunque no se han observado evidencias de 
cizallamiento. Los posibles pianos de foliacion tienen una 
orientacion aproximada N-S, con inclinaciones elevadas 
hacia el oeste. 

Finalmente, en el nucleo del anticlinal de Lomas Bayas 
(punto 6) se midio un juego de fracturas extensionales de 
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orientacion E-O, rellenas por cuarzo, que afecta a las meta
morfitas de la Formacion Las Lagunitas. Un dique riolitico 
del ciclo Choiyoi, elongado en la direccion N-S, es afectado 
por el mismo juego de fracturas por 10 cual inferimos para 
estas un origen andico. 

Si volcamos todas las mediciones de fracturacion en un 
mismo diagrama (Fig. Sa) vemos que se diferencian clara
mente tres orientaciones preferenciales. EI juego de orienta
cion N 50° E presenta estriaciones y corresponde por 10 tanto 
a fracturas de cizalla. Las fracturas de alineacion E-O defini
das como extensionales permitirian interpretar un esfuerzo 
compresivo regional (01) paralelo a esa direccion. A su vez 
podriamos considerar que el juego restante corresponde a 
fracturas conjugadas con el juego de cizalla establecido, aun
que el gran angulo comprendido entre las mismas (aproxi
madamente 80°-90°) no es total mente consistente con esta 
hipotesis. Una interpretacion alternativa es que estos juegos 
no sean conjugados entre si, sino con algunas de las fractu
ras de orientacion E-O que no se halla comprobado su origen 
extensional, como las medidas en las riolitas. Como hemos 
mencionado, las fracturas de cizalla observadas en la mues
tra la son consistentes con tal sistema de fracturas conjuga
das, que en este caso responderian a un esfuerzo regional 
desde el OSO. En cambio en el punto 5 las fracturas consi
deradas conjugadas se generarian por una compresion en la 
direccion ESE. Esto estaria relacionado a una redistribucion 
local de los esfuerzos, ligada posiblemente al desarrollo de 
las macroestructuras, como por ejemplo el sistema de retro
corrimientos. Estas estructuras dirigidas hacia el noroeste 
(Fig. 3), generando localmente un campo de esfuerzos en ese 
sentido, estarian a su vez vinculadas a un cambio en la orien
tacion de la falla EI Carrizalito al pasar de una zona de rampa 
frontal a una oblicua (Turienzo y Dimieri 200Sb y este volu
men). Los pianos de foliacion muestran en general una orien
tacion meridiana y otra aproximadamente NNE-SSO (Fig. 
5b), esta ultima relacionada a las variaciones locales de los 
esfuerzos mencionadas. 

Conclusiones 

El anal isis microscopico efectuado en muestras del basa
mento permitio reconocer algunas diferencias en el grado 
de deformacion que han sufrido las distintas unidades que 
10 integran. Las tonalitas y granodioritas correspondientes 
at evento magmMico mas antiguo presentan una deforma
cion de bajo grado, desarrollada en la transicion fragil-duc
til, aproximadamente entre los 300° y 400°C. Estas condi
ciones de deformacion estarian vinculadas a un evento tec
tonico previo al andico, ya que las rocas graniticas de intru
sion posterior muestran en general una deformacion de 
muy bajo grado. Las variaciones en la intensidad de la 
de formaci on fragil superpuesta, observada en las distintas 
muestras, se vinculan a su posicion relativa dentro de las 
macroestructuras. 

Los bivalvos deformados hallados en el flanco posterior 
del anticlinal de Lomas Bayas, indican que la pila estratigra
fica ha sufrido un cizallamiento de aproximadamente 22° 

hacia el noroeste. La elipse de deformacion deterrninada es 
consistente con un plegamiento por cizalla flexural. 

EI patron de fracturacion observado en los diferentes pun
tos permite interpretar un esfuerzo compresivo regional que 
actua aproximadamente en la direccion E-O a OSO. La dis
posicion de algunos juegos de fracturas podria deberse a una 
reorientacion local del campo de esfuerzos, asociada at des
arrollo de las macroestructuras cenozoicas. Igual interpre
tacion se desprende del anaJisis de los posibles pianos de 
foliacion. 

Todos los datos microestructurales presentados revelan el 
comportamiento que las rocas del basamento y de la cubier
ta sedimentaria han tenido durante la orogenia andina y su 
conocimiento es un aporte esencial para interpretar la cine
matica de las estructuras mayores. 
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