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Estructuras deformacionales del sector norte del bloque 
de piso de la Faja de Cizalla Guacha Corral, Sierras de 
Córdoba 

RESUMEN

La porción norte del bloque de piso de la faja de cizalla Guacha Corral en la Sierra de Comechingones se encuentra dominada por 
una secuencia migmática clasificada como metatexitas metasedimentarias y metatexitas máficas, cuyos contactos generalmente son 
transicionales y se caracterizan por presentar distintas morfologías en función del contenido de fundido presente. Los resultados ob-
tenidos del análisis estructural de las fábricas migmáticas permitieron dilucidar una sucesión progresiva de eventos deformacionales 
compresivos de carácter no coaxial, donde el principal evento deformacional estaría vinculado con los procesos de fusión parcial que 
generaron migmatización en el bloque de piso en condiciones de 650-700 °C y 0.5 a 0.6 GPa. La anatexis habría ocurrido en simultá-
neo con un evento de milonitización en facies de anfibolita a lo largo de la faja de cizalla Guacha Corral en el bloque de techo durante 
la Orogenia Famatiniana. En el bloque de piso, el accionar de esta faja de cizalla generó milonitización localizada en estrechas fajas 
de carácter compresivo y cinemática inversa, con cambios microestructurales y mineralógicos de las rocas migmáticas. El metamorf-
ismo dinámico en este bloque ocurrió en condiciones de facies de esquistos verdes a 400-450 °C y 0.2-0.4 GPa. El enfriamiento 
de las rocas del piso, desde ~700 °C a los 475 Ma hasta ~500 °C a los 400 Ma, integrado con el detallado estudio petroestructural, 
permitieron documentar una larga historia deformacional vinculada al desarrollo de la faja de cizalla Guacha Corral en este sector de 
las Sierras Pampeanas. 
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ABSTRACT

Deformational structures of the northern portion of the footwall of the Guacha Corral shear zone, Sierras de Córdoba.
The northern part of the footwall of the Guacha Corral shear zone in Sierra de Comechingones is dominated by a migmatic sequence 
classified as metasedimentary and mafic metatexites. The contacts between both lithologies are generally transitional and are cha-
racterized by different morphologies depending on the percent of melt. The results obtained from the structural analysis of migmatites 
allow us to determine a progressive succession of non-coaxial and compressive deformational events in the study area. The main 
deformational event would be linked to the occurrence of partial melting processes that generated migmatization in the footwall at con-
ditions of 650-700 °C and 0.5 a 0.6 GPa. Anatexis would have occurred simultaneously with ductile mylonitization at amphibolite facies 
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along the Guacha Corral shear zone in the hanging wall during the Famatinian Orogeny. In the footwall, this shear zone generated 
a microstructural and mineralogical reworking of the migmatic rocks, expressed as narrow shear belts with compressive and inverse 
kinematics. Dynamic metamorphism within this zone occurred under greenschist facies conditions (400-450 °C and 0.2-0.4 GPa). The 
progressive cooling of footwall rocks from ~700 °C at 475 Ma to ~500 °C at 400 Ma, integrated with petro-structural study allowed 
us to document a long history of deformation activity related to the Guacha Corral shear zone in this portion of Sierras Pampeanas.

Keywords: Migmatites, shear zone, deformation, structural evolution, Sierras Pampeanas 

INTRODUCCIÓN

Las zonas de cizalla son estructuras fundamentales para 
comprender el rol que desempeñan los eventos de deforma-
ción ocurridos en la corteza en diferentes contextos tectóni-
cos. Estas estructuras se caracterizan por: i) canalizar defor-
mación durante la formación de los orógenos, ii) permitir la 
migración de fluidos, iii) favorecer el emplazamiento de cuer-
pos ígneos y, iv) en ocasiones, actuar como límites tectónicos 
separando dominios corticales con diferente evolución (Ram-
say 1980, Sibson 1990, van der Pluijm et al. 1994, Brown y 
Solar 1998, Searle et al. 1998, Whitmeyer y Simpson 2003, 
Basei et al. 2005, Passarelli et al. 2011, Finch et al. 2015, 
Oriolo et al. 2015, Fossen y Cavalcante 2017, Dragone et al. 
2017, Oriolo et al. 2018, Druguet et al. 2021; Boffadossi et al. 
2021). Estudios recientes han demostrado que, para acotar 
la edad de la deformación ocurrida en estas zonas de cizalla, 
es necesario un análisis estructural y geocronológico comple-
mentario que aborde las rocas metamórficas de los bloques 
adyacentes (Oriolo et al. 2016, 2018, van der Pluijm et al. 
1994).

La faja de cizalla Guacha Corral (FCGC) es una de las 
estructuras dúctiles más importantes a escala cortical de las 
Sierras Pampeanas Orientales (Fig. 1). En los últimos 25 
años ha sido documentada en numerosos trabajos con el fin 
de comprender su evolución y su vínculo con el margen pro-
to-Andino de Gondwana (Martino et al. 1995, Fagiano et al. 
2002, Pinotti et al. 2002, Fagiano y Martino 2004, Otamendi 
et al. 2004, Semenov y Weinberg 2017, Radice et al. 2018, 
Semenov et al. 2019, Radice et al. 2021, entre otros). Hasta 
el momento, los estudios que abordan la FCGC se focalizan 
principalmente en el entendimiento tectono-metamórfico del 
bloque de techo (Rapela et al. 1998, Pinotti et al. 2002, Marti-
no 2003, Otamendi et al. 2004, Radice et al. 2015, Radice et 
al. 2018, Semenov y Weinberg 2017, Semenov et al. 2019, y 
referencias allí citadas). Algunos de estos trabajos (Whitme-
yer y Simpson 2003, Semenov y Weinberg 2017, Semenov et 
al. 2019, y citas allí referenciadas) sugieren la posibilidad de 

que la FCGC podría ser una estructura de primer orden que 
yuxtapone dos bloques con historias metamórficas diferentes: 
el bloque de techo, constituido por las rocas metamórficas 
pampeanas de las Sierras de Córdoba y el bloque de piso, 
formado por rocas metamórficas famatinianas de la sierra 
de San Luis (según comunicaciones verbales de Gromet en 
Whitmeyer y Simpson 2003). Recientemente, Radice et al. 
(2021) publicaron una primera edad para el metamorfismo re-
gional del bloque de piso, constatando edades famatinianas. 
Estos autores restringen la evolución termo-cronológica de la 
porción norte del bloque de piso de la FCGC a partir del uso 
de múltiples geocronómetros. Por un lado, determinaron un 
primer evento de migmatización en facies de anfibolita alta a 
los ~475 Ma, según edades U/Pb en circón y monacita, segui-
do de un periodo de enfriamiento prolongado con una intensa 
retrogradación de las rocas a facies de esquistos verdes a 
los ~398 Ma de acuerdo con edades U/Pb en apatita. A partir 
de estos datos, se interpretó que la temperatura en el bloque 
de piso disminuyó lentamente desde ~700 °C a los 475 Ma 
hasta ~500 °C a los 398 Ma, definiendo así una tasa de en-
friamiento de ~3-4 °C/Ma para este sector cortical (Radice et 
al. 2021). Los mismos autores sugirieron que la fusión parcial 
del bloque de piso habría ocurrido contemporáneamente con 
el evento principal de milonitización de la FCGC, como así 
también con el clímax térmico del arco magmático Famatinia-
no en las Sierras Pampeanas Occidentales. 

Considerando esta nueva información, y la carencia de es-
tudios petro-estructurales en el bloque de piso de la FCGC, 
se realiza en este trabajo un estudio detallado de las litologías 
presentes en un sector del mismo, sus características petro-
lógicas y estructurales, con el fin de establecer la evolución 
metamórfica, deformacional y la correlación con el bloque de 
techo. Se pondrá énfasis en establecer el vínculo entre las 
estructuras desarrolladas durante la migmatización famatinia-
na en el bloque de piso y las estructuras desarrolladas coetá-
neamente en el bloque de techo durante la milonitización de 
la FCGC.
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MARCO GEOLÓGICO REGIONAL Y 
LOCAL

Las Sierras de Córdoba son la unidad orográfica más 
oriental de las Sierras Pampeanas (Gordillo y Lencinas 1979, 
Caminos 1979, Ramos 1988, 1999) y están formadas por cor-
dones montañosos con orientación N-S, limitados por fallas 
inversas Neógenas (Jordan y Allmendinger 1986) que fue-
ron reactivadas como consecuencia de la subducción de la 
placa de Nazca debajo de la placa Sudamérica durante la 
orogenia Andina (Ramos 2004, Ramos y Folguera 2009; Fig. 
1). Estas serranías presentan un basamento plutónico-meta-
mórfico de edad neoproterozoica-paleozoica temprano cuyo 
protolito corresponde a sedimentos pelíticos-grauváquicos 
de la Formación Puncoviscana (Baldo et al. 1996, Rapela et 
al. 1998b, Schwartz y Gromet, 2004, Rapela et al. 2007). La 
evolución metamórfica y estructural de las Sierras de Córdo-
ba refleja la sobreimpresión de sucesivos ciclos orogénicos 
ocurridos durante el Paleozoico en el margen protoandino 
de Gondwana (González Bonorino 1950, Gordillo y Lencinas 
1979, Ortiz Suárez et al. 1992, Rapela et al. 1998a, Ramos 
et al. 2014, Weinberg et al. 2018). El primero de ellos co-
rresponde a la orogenia Pampeana, desarrollada durante el 
Precámbrico tardío a Cámbrico (555-515 Ma; Escayola et al. 
2007, Schwartz et al. 2008, Adams et al. 2011) y se caracte-
rizó por un metamorfismo de alto grado y fusión parcial de 
la Formación Puncoviscana (Baldo et al. 1996, Rapela et al. 
1998a, Schwartz y Gromet 2004, Rapela et al. 2007), que da 
como resultado paragneises, esquistos, anfibolitas, migmati-
tas, además de un magmatismo tipo S (Rapela et al. 1998a) 
y el emplazamiento de cuerpos máficos (Tibaldi et al. 2008). 
Este pico térmico alcanzó condiciones de altas temperaturas 
entre los 800-850 °C y baja a media presión entre los 0.5-0.8 
GPa (Rapela et al. 1998a, Otamendi et al. 2004, Gureschi y 
Martino 2008, Tibaldi et al. 2016, Barzola et al. 2021, Oriolo 
et al. 2021, entre otros). Le sigue la Orogenia Famatiniana, 
durante el Cámbrico tardio-Silúrico tardío (500-420 Ma, Sims 
et al. 1998, Whitmeyer y Simpson 2003, Steenken et al. 2010, 
Weinberg et al. 2018, Rapela et al. 2018, Casquet et al. 2018, 
2021, Verdecchia et al. 2022) asociada a varios eventos mag-
máticos, metamórficos y deformacionales (Sims et al. 1998, 
Whitmeyer y Simpson 2003, Steenken et al. 2010, Rapela et 
al. 2018, Weinberg et al. 2018, Wolfram et al. 2019, Larrovere 
et al. 2020). En las Sierras de Córdoba, el magmatismo se 
caracteriza por la intrusión de pequeños plutones y cuerpos 
tabulares de composiciones graníticas y tonalítica-trondhje-
míticas, así como el emplazamiento de numerosas pegmati-
tas (Rapela et al. 1998a, Pankhurst et al. 2000, Demartis et al. 

2011, 2017, D'Eramo et al. 2013, 2014, Boffadossi et al. 2021, 
Pinotti et al. 2021). La deformación durante este período está 
representada por eventos dúctiles y frágil-dúctiles que miloni-
tizaron las fábricas metamórficas previas. En las Sierras de 
Córdoba, este metamorfismo dinámico desarrolló una de las 

Figura 1. Mapa simplificado de las Sierras de Córdoba (modificado de 
Martino et al. 2014 y Radice et al. 2018), donde se indica el área de es-
tudio (recuadro negro). 
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más extensas y complejas zonas de cizalla: la faja de cizalla 
de Guacha Corral (Fig. 1; Martino et al. 1995, Fagiano et al. 
2002, 2006, Martino 2003, Simpson et al. 2003, Whitmeyer y 
Simpson 2003, Fagiano y Martino 2004, Demartis et al. 2017, 
2021, Semenov y Weinberg 2017, Semenov et al. 2019, Ra-
dice et al. 2015, 2018, 2021). 

La FCGC se caracteriza por presentar una orientación 
submeridiana, patrón anastomosado a escala regional y una 
cinemática inversa con vergencia hacia el oeste. Esta dispo-
sición estructural yuxtapone el Complejo metamórfico Come-
chingones de las Sierras de Córdoba (Martino et al. 1995), 
sobre el Complejo metamórfico Conlara de las Sierras de San 
Luis (Whitmeyer y Simpson 2003). Finalmente, le continuó la 
orogenia Chanica o Achaliana durante el Devónico-Carboní-
fero (~400-350 Ma; Stuart-Smith et al. 1999, Dahlquist et al. 
2018, Ortíz Suárez et al. 1992, Ramos 1988, Ramos et al. 
1986, Siegesmund et al. 2004, Sims et al. 1998, Steenken et 
al. 2010, Willner et al. 2011). Este período se caracterizó por 
el emplazamiento de grandes batolitos y cuerpos graníticos 
como el batolito de Achala y Cerro Áspero en las Sierras de 
Córdoba (Rapela et al. 1998b, Sims et al. 1998, Stuart-Smith 
et al. 1999, Pinotti et al. 2002, 2006, Dahlquist et al. 2013, 
Morales Cámera et al. 2018, entre otros). 

El complejo Comechingones, coincidente parcialmente 
con el Complejo Calamuchita (Otamendi et al. 2004), com-
prende gran parte del bloque de techo de la FCGC. Se encuen-
tra constituido por una secuencia metasedimentaria formada 
principalmente por migmatitas estromatíticas y diatexíticas, 
granulitas, leucogranitos peraluminosos, gneises, anfibolitas, 
mármoles y rocas calco-silicáticas (Gordillo y Lencinas 1979; 
Martino et al. 1995, Rapela et al. 1998b, Stuart-Smith et al. 
1999, Otamendi et al. 1999, 2004, Fagiano et al. 2002, Radice 
et al. 2015, Semenov y Weinberg 2017, Barzola et al. 2019a-
b, 2021). Las condiciones del pico metamórfico fueron esti-
madas entre los 650 °C a 950 °C de temperatura y presiones 
medias a bajas de 0.75 a 0.5 GPa, alcanzando asociaciones 
paragenéticas estables en condiciones de facie de anfibolita 
alta a granulita (Otamendi et al. 1999, 2004, 2019, Fagiano 
2007, Radice et al. 2015, Guereschi y Martino 2008, Barzola 
et al. 2021; entre otros). Este clímax metamórfico ocurrió en-
tre los 550 y 520 Ma, durante la orogenia Pampeana (Gueres-
chi y Martino 2014, Siegesmund et al. 2010, Sims et al. 1998, 
Steenken et al. 2010, Weinberg et al. 2018). Producto del ac-
cionar de la FCGC durante el Famatiniano, estas secuencias 
metasedimentarias fueron sometidas a cambios microestruc-
turales y estructurales en condiciones dúctiles y dúctil-frági-
les generando típicas estructuras miloníticas (Martino 2003, 
Fagiano y Martino 2004, Otamendi et al. 2004).

El bloque de piso de la FCGC ha sido interpretado como 

parte del Complejo metamórfico Conlara aflorante en las Sie-
rras de San Luis (Whitmeyer y Simpson 2003, Semenov y 
Weinberg 2017, Weinberg et al. 2018). Está compuesto por 
una secuencia metasedimentaria formada por esquistos bio-
títico-muscovíticos, gneises biotíticos, mármoles, rocas cal-
co-silicáticas, anfibolitas, migmatitas metasedimentarias y 
subordinados cuerpos de pegmatitas graníticas (Ortiz Suárez 
1988, von Gosen y Prozzi 1998, Sato et al. 2003, Ortiz Suárez 
et al. 2009). Los protolitos sedimentarios del Complejo Meta-
mórfico Conlara han sido asignados al periodo Precámbrico 
(~590 Ma; Sims et al. 1998, Steenken et al. 2006), siendo 
temporalmente equivalente a los protolitos de la sierra de Co-
mechingones (Sims 1998, Otamendi et al. 2004, Steenken et 
al. 2010, Demartis et al. 2017) y a la Formación Puncoviscana 
(Steenken et al. 2004, Zimmermann 2005). En las inmediacio-
nes de la FCGC, las unidades aflorantes son principalmente 
migmatitas estromatíticas, las cuales, por sectores, se en-
cuentran milonitizadas con asociaciones paragenéticas esta-
bles en condiciones que van desde facies de anfibolita alta a 
esquistos verdes (Whitmeyer y Simpson 2003, Radice et al. 
2018, Radice et al. 2021). 

CARACTERIZACIÓN PETROLÓGICA DE 
LAS UNIDADES METAMÓRFICAS

En el sector norte del bloque de piso de la faja de cizalla 
Guacha Corral (Fig. 2), fueron reconocidas dos unidades lito-
lógicas que pueden clasificarse en: i) metatexitas metasedi-
mentarias y ii) metatexitas máficas. La primera se caracteriza 
por ser la unidad más abundante del área, con aproximada-
mente 10 km2 de superficie aflorante (Fig. 2a), mientras que 
la segunda se dispone como cuerpos tabulares y lenticulares 
dentro de la unidad principal (Figs. 2a y b). A continuación, se 
describen las relaciones de campo y características petrográ-
ficas de cada una de las litologías aflorantes. 

Metatexitas metasedimentarias 
Las metatexitas metasedimentarias forman cuerpos con 

morfología subredondeada, con potencias métricas varia-
bles entre 2 y 20 m y se encuentran rodeando hacia el sector 
nor-occidental a las metatexitas máficas. En general, poseen 
una fábrica bandeada tipo estromatítica generada por la al-
ternancia de leucosomas delgados y continuos de composi-
ción tonalítica y melanosomas ricos en biotita que definen una 
foliación migmática submeridional (Fig. 3a). Los leucosomas 
se presentan como bandas irregulares de espesores varia-
bles desde escala milimétrica hasta los 5 cm, comúnmente 
plegados y boudinados (Fig. 3a). Se caracterizan por poseer 
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una textura granoblástica de grano medio (1 a 7 mm) y una 
composición mineralógica constituida de cuarzo, plagioclasa 
y feldespato potásico, con biotita, muscovita, circón, monacita 
y apatita como fases accesorias (Fig. 3b). Los melanosomas 
se presentan como un conjunto de bandas irregulares, por 
sectores discontinuas, flexuradas y plegadas al igual que el 
leucosoma (Fig. 3a). Posee una textura granolepidoblástica 
de tamaño de grano medio a fino (0.5 a 3 mm) y está com-
puesto principalmente de biotita, cuarzo, plagioclasa y oca-
sionalmente granate. Como fases accesorias se reconoce 
muscovita, circón, monacita, apatita y minerales opacos. Se 
caracteriza por presentar un metamorfismo retrógrado mo-
derado, evidenciado por el reemplazo de biotita por clorita. 
Hacia el este, el accionar de la faja de cizalla Guacha Corral 
deforma las fábricas migmáticas previas generando típicas 
estructuras miloníticas.

Metatexitas máficas
Las metatexitas máficas afloran en la porción norocciden-

tal del área de estudio conformando un cuerpo discontinuo de 
morfología sub-redondeada en planta y levemente elongado 
en sentido N-S (Figs. 2a y b). A escala de afloramiento, son 
cuerpos tabulares a lenticulares de color gris verdoso que se 
disponen concordantes a subconcordantes con la metatexitas 
metasedimentarias, mostrando en general contactos netos. 
Radice et al. (2021) determinaron un protolito grauvaquico 
para estas rocas. Esta unidad litológica presenta variaciones 
morfológicas en función del contenido de fundido presente y, 
siguiendo los criterios de clasificación de Sawyer (2008), ha 
sido subdividida en: a) metatexitas en parches, y b) metatexi-
tas estromatíticas.

Metatexitas en parches: Se caracterizan por presentar 
una morfología definida por pequeñas porciones o ‘parches’ 
de fundido (neosoma) dispersos en el paleosoma. Estos par-

Figura 2. a) Mapa geológico del área de estudio en la Sierra de Comechingones donde se muestran las principales asociaciones litológicas. Modifi-
cado de Radice et al. 2021; b) Mapa de detalle (rectángulo rojo en Figura 2a) de la metatexitas máficas y metasedimentarias.
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ches poseen tonalidades leucocráticas y formas irregulares, 
algunas sub-redondeadas a ovaladas, con tamaños variables 
entre 0.5 y 3 cm de diámetro (Fig. 3c). La morfología en par-
ches predomina en el cuerpo máfico de mayores dimensio-
nes y en todos los cuerpos lenticulares menores (Fig. 2b). El 
neosoma posee texturas granoblásticas y tamaños de grano 
medio (1 a 5 mm), no pudiéndose diferenciar en la misma sus 
partes. Mineralógicamente están compuestos de plagioclasa, 
cuarzo y, en menor proporción, feldespato alcalino, con circón 
y apatita como mineralogía accesoria. Algunos cristales de 
feldespato potásico presentan alteración a minerales de arci-
lla y sericita. En lo que refiere al paleosoma, exhibe una tex-
tura granonematoblástica a granolepidoblástica, con tamaño 
de grano medio a fino (0.5 a 3 mm) y una marcada foliación 
mineral. Está compuesto por una asociación de plagioclasa, 
cuarzo, biotita y, en menor proporción, hornblenda y granate 
(Figs. 3d y e). Este último mineral, en general se presenta 
como cristales aislados que desarrollan pseudomorfos de clo-
rita y epidoto. Los minerales accesorios más comunes son 
circón, monacita, apatita, allanita y epidoto. Por otro lado, el 
paleosoma presenta un intenso metamorfismo retrógrado de 
hornblenda a tremolita-actinolita-biotita y de biotita a clorita. 

Metatexitas estromatíticas: Las fábricas estromatíticas 
poseen buen desarrollo en la porción norte de la unidad de las 
metatexitas máficas (Fig. 2b). Un aumento en la proporción 
de fundido genera la interconexión de los pequeños ‘parches’ 
irregulares con la consecuente formación de bandas de leu-
cosoma que definen la estructura estromatítica (Fig. 3f). 

Los leucosomas presentan espesores variables entre 0.5 
a 5 cm y se muestran deformados y plegados. Están com-
puestos por la asociación en equilibrio de cuarzo, plagioclasa, 
feldespato alcalino y granate, con circón, apatita, monacita y 
biotita como minerales accesorios. El granate ocurre como 
grandes blastos subhedrales (> 2 cm de largo), frecuente-
mente fracturados, sin presencia de inclusiones sólidas y con 
coronas de plagioclasa y feldespato potásico (Figs. 3g y h). 

El melanosoma presenta una textura granolepidoblástica, 
inequigranular de grano medio (1 a 5 mm). Localmente posee 
una textura granonematoblástica asociada con la presencia 
de anfíboles (hornblenda) que, en su mayoría, se encuentran 
alterados a biotita y clorita. El paleosoma se compone por una 
asociación mineral de biotita, cuarzo, plagioclasa, esporádi-
camente granate y hornblenda, con circón, monacita y apatita 
como accesorios más comunes. Algunas fases minerales ex-
hiben un intenso metamorfismo retrógrado, siendo frecuente 
el pasaje de biotita y hornblenda a clorita y biotita respectiva-
mente. Al igual que en la metetexita de parches, los granates 
del paleosoma desarrollan pseudomorfos de clorita y epidoto. 

FAJA DE CIZALLA GUACHA CORRAL 
(FCGC)

En el sector oriental del área estudiada, se observa el de-
sarrollo de estrechas fajas de deformación que aparecen de 
manera saltuaria y retrabajan las fábricas migmáticas previas 
en condiciones dúctiles. Estás zonas de deformación están 
vinculadas con el desarrollo de la faja de cizalla Guacha Co-
rral en el sector más oriental del área estudiada (Figs. 2a y 
4a). Están compuestas por rocas de la serie milonítica, prin-
cipalmente protomilonitas-milonitas y sus protolitos corres-
ponden mayormente a las migmatitas metasedimentarias. Se 
caracterizan por un rumbo N a NO y límites transicionales con 
las rocas migmáticas, pudiéndose reconocer la secuencia: 
metatexitas deformadas-protomilonitas-milonitas, esta última 
ya en el ámbito de la FCGC. 

A escala de afloramiento, exhiben una textura porfiroclás-
tica definida por la presencia de porfiroclastos contenidos en 
una matriz rica en filosilicatos (Fig. 4b). La matriz es de grano 
fino a medio (≤ 2 mm) y posee una geometría anastomosada 
que define los planos de foliación milonítica y está compuesta 
por biotita, clorita, cuarzo, plagioclasa, y muscovita. Los por-
firoclastos poseen tamaños variables (~0.5 a 4 cm), morfolo-
gías tipo sigma y se componen principalmente de plagioclasa 
y cuarzo (Fig. 4c). Desarrollan incipientes colas asimétricas 
por recristalización de la matriz y sombras de presión. Los 
porfiroclastos fueron utilizados como indicadores de la cine-
mática inversa (Figs. 4b y c). 

ESTRUCTURAS

Foliaciones, pliegues y budines 
El basamento metamórfico del área en estudio presenta 

un complejo arreglo estructural debido a la superposición de 
eventos deformacionales y a los procesos de fusión parcial 
que obliteraron parte de la historia previa. A escala de aflora-
miento se han podido reconocer estructuras planares, princi-
palmente foliaciones, que se desarrollaron como producto de 
esta serie de eventos. Para denominar a estas estructuras 
se utilizará una nomenclatura de letras, donde: Si = superfi-
cies de foliación, Li = lineaciones minerales y Fi = pliegues. El 
subíndice ‘i’ es un número que establece un orden de super-
posición de elementos estructurales vinculados a los eventos 
deformacionales que actuaron en el sector. Las superficies de 
estratificación sedimentaria (S0) no han sido preservadas en 
el área de estudio. 

La superficie (S1) corresponde a una foliación migmática 
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Figura 3. Fotografías y foto-
micrografías de las migma-
titas metasedimentarias y 
máficas. a) Metatexita meta-
sedimentaria donde se ob-
serva la fábrica estromatítica 
generada por la alternancia 
de bandas de leucosoma y 
melanosoma; b) Leucosoma 
de metatexita metasedimen-
taria compuesto por cuarzo, 
plagioclasa, feldespato K, 
con muscovita como fase ac-
cesoria; c) Metatexita máfica 
donde se observa la mor-
fología de parches definida 
por pequeñas porciones o 
‘parches’ de fundido (círcu-
los rojos) dispersos en el 
paleosoma. (d) Composición 
mineralógica del paleosoma 
de una metatexita máfica 
con morfología en parches; 
e) Cristal de granate aislado 
con desarrollo de pseudo-
morfos de clorita y epidoto; f) 
Metatexita máfica con morfo-
logía estromatítica generada 
por la alternancia de bandas 
irregulares de leucosoma y 
melanosoma. Fotografía to-
mada de Radice et al. 2021; 
g-h) Blastos de granate con 
coronas de plagioclasa y fel-
despato potásico. Nótese en 
la figura h cómo el cristal de 
granate se encuentra inten-
samente fracturado (fotogra-
fía tomada de Radice et al. 
2021). Las microfotografías 
(b) y (d) fueron tomadas a ni-
coles cruzados mientras que 
(e) y (h) a nicoles paralelos. 
Los símbolos utilizados para 
los minerales corresponden a 
Whitney y Evans (2010).

(S1a y S1b) que constituye la estructura más preservada y re-
presentativa del basamento en estudio (Figs. 5a y b). Cabe 

aclarar que en esta contribución, se consideran como super-
ficies S1 a todas aquella estructuras planares y penetrativas 
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a escala de afloramiento que se generaron durante los pro-
cesos de fusión parcial en facies de anfibolita. La foliación 
S1a es la primera en observarse y está definida por un ban-
deamiento estromatítico, generalmente bien definido (Figs. 
5a y b). En las metatexitas metasedimentarias, S1a posee 
orientaciones variables entre N300°-N60° con buzamientos 
de mediano a alto ángulo hacia el SE y NO (Fig. 5c), mientras 
que en las metatexitas máficas las orientaciones varían entre 
N335°-N80° con buzamientos de mediano ángulo al SE y NO 
(Fig. 5d). Este amplio rango de orientaciones de foliaciones 
(S1a) responde a los intensos y progresivos estadios de plega-
miento que afectaron al bandeado estromatítico, y originaron 
pliegues (F1) con longitudes de onda variables y vergencia 
general hacia el oeste. Los pliegues intrafoliares (F1) en la 
mayoría de los casos son disarmónicos con longitudes de 
onda mayores a 20 centímetros (Fig. 5e) y en ocasiones, con 
longitudes de onda superiores al metro (Fig. 5f). Se carac-
terizan por ser de tipo similares o anisópacos, asimétricos, 
inclinados a recumbentes y apretados. En algunos sectores, 
se han observado charnelas engrosadas por acumulación de 
fundidos y flancos con leucosomas adelgazados. Asimismo, 
los pliegues de mayor longitud de onda presentan morfolo-
gías de tipo abiertos a cerrados, inclinados y asimétricos (Fig. 
5f). Los ejes de las líneas de charnelas de los pliegues (F1) 
muestran una inmersión promedio de 40° al NE. La actitud de 
los flancos varía de N 330° a N 35° con buzamientos varia-
bles de mediano a bajo ángulo al SE. El análisis cinemático 
de los mismos indica una fuerte componente de movimiento 
inverso y transporte tectónico hacia el oeste. 

Asociada con el apretamiento de los pliegues F1, se gene-
ra una foliación de plano axial (S1b; Figs. 6a y b). La superficie 
S1b constituye una foliación de carácter penetrativa que corta 
a la foliación estromatítica (S1a) y se caracteriza por presentar 
una orientación variable entre N335°-N30° con buzamientos 
de mediano ángulo hacia el NE y SE (Fig. 6c). El desarrollo 
de estas fábricas ha favorecido la migración de fundidos acu-

mulados en las charnelas de los pliegues de forma paralela a 
la dirección de plano axial (Figs. 6a y b). 

Localmente, el bandeado migmático presenta estructuras 
de tipo boudinage originadas principalmente por estiramien-
to de los leucosomas en los flancos de los pliegues (F1) de 
mayor escala (Fig. 7a). Estas estructuras presentan anchos 
variables entre 15 cm hasta 1 m, con longitudes entre cuello y 
cuello desde 5 cm a 50 cm, rumbos entre N40°-N95° y buza-
mientos hacia el SE y SSE. 

En el sector oriental del área de estudio, se desarrolla una 
foliación milonítica penetrativa (S2; Fig. 7b), generada en un 
nivel estructural dúctil en condiciones de medio a bajo gra-
do metamórfico. La foliación S2 es una superficie curviplanar 
anastomosada definida por la disposición de los filosilicatos 
(< 1 cm) en la matriz milonítica, una marcada reducción del 
tamaño de grano, el desarrollo de estructuras S-C y la gene-
ración de porfiroclastos de agregados minerales (cuarzo-fel-
despáticos) de tipo sigma (Fig. 7b). Se dispone con una orien-
tación que varía de N335° a N35° y buzamientos de ángulo 
moderado hacia el ENE (Fig. 7c). Sobre dichos planos, se 
reconoce una lineación mineral (L2) definida por la orienta-
ción de filosilicatos (muscovita, biotita y, en menor medida, 
clorita) recristalizados en la matriz de la roca y por la neofor-
mación de pequeños granos de cuarzo dispuestos en finas 
cintas o ribbons elongados de manera subparalela a las mi-
cas. En conjunto, estas lineaciones presentan una dirección 
de inmersión promedio de N75° con una intensidad de bajo a 
mediano ángulo al E (Fig. 7c). A partir del análisis cinemático 
de los porfiroclastos tipo sigma y la lineación mineral (L2), se 
define para la región norte de la FCGC un movimiento princi-
palmente inverso.

Por último, en las metatexitas máficas se registra la for-
mación de una superficie de foliación tardía (S3) que corta a 
las estructuras previas. Esta foliación ha sido documentada 
principalmente a microescala por lo que será desarrollado en 
el apartado siguiente. 

Figura 4. a) Afloramiento de rocas miloníticas; b) Patrón anastomosado de la matriz milonítica y porfiroclastos de Pl-Kfs-Qz. Con flechas rojas se 
indica el sentido del movimiento de cinemática inversa; c) Microfotografía a nicoles cruzados de porfiroclasto de agregado mineral (Pl-Qz-Kfs) con 
morfología tipo sigma en una matriz rica en filosilicatos. Se indica el sentido de movimiento (flecha roja). 
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Figura 5. a-b) Foliación migmática (S1a) en afloramiento de (a) metatexitas metasedimentarias y (b) metatexitas máficas; donde se reconoce el ban-
deado estromatítico característico; c-d) Proyección estereográfica (hemisferio inferior de la red de Schmidt) donde se representan los diagramas de 
densidad de polos de: (c) foliación migmática (S1a) en la metatexitas metasedimentarias y (d) metatexitas máficas; e) Pliegues disarmónicos (F1) en 
migmatita metasedimentaria; f) Afloramiento de migmatita estromatítica donde se observa un sistema de pliegues (F1) de tipo cerrado, inclinado y 
asimétrico. 
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Microestructuras 
Las estructuras sin- y post-migmáticas fueron también 

identificadas en la escala microscópica. El bandeado estro-

matítico S1a desarrolla bandas paralelas de melanosoma (bio-
tita – cuarzo, en la metatexitas metasedimentarias, y biotita 
- cuarzo – hornblenda, en las metatexitas máficas) y leucoso-
ma (cuarzo - plagioclasa - feldespato potásico; Fig. 8a) que 
frecuentemente forman micropliegues (F1) de tipo apretados 
e isoclinales asociados con el desarrollo de una foliación de 
plano axial (S1b; Fig. 8b). Asimismo, las metatexitas máficas 
la foliación tardía (S3) corta a las estructuras previas y podría 
estar vinculada con la circulación de fluidos en fracturas y mi-
crofracturas que posteriormente fueron rellenadas por mine-
rales como cuarzo, clorita y opacos (Fig. 8c).

Las rocas migmáticas presentan microtexturas de inter-
crecimiento, donde las más comunes son las simplectíticas 
de cuarzo vermicular en plagioclasa (mirmequitas; Fig. 8d) y 
de cuarzo en muscovita. Dentro de las microestructuras de 
deformación, tanto las metatexitas metasedimentarias como 
las metatexitas máficas documentan procesos de deforma-
ción intracristalina. El creep por difusión en estado sólido que-
da de manifiesto en los leucosomas de las migmatitas a partir 
del desarrollo de bordes de granos curvos y/o lobulados de 
cristales de cuarzo (Fig. 8e) y en menor medida, feldespato 
potásico. El creep por dislocación está representado en cris-
tales de cuarzo que desarrollan una extinción ondulosa (Fig. 
8f).

Las microestructuras de recuperación (recovery) y re-
cristalización dinámica se manifiestan principalmente en el 
cuarzo de los leucosomas migmáticos que exhiben bandas 
de deformación y, en menor medida, patrones de extinción 
en damero (Fig. 8g) con formación de subgranos. En algu-
nos sectores además, se observan contactos con bordes 
suturados (bulging). La formación de este patrón en damero 
está restringido a altas temperaturas (> 650 °C, Stipp et al. 
2002) y las bandas de deformación pueden ser consideradas 
como una etapa intermedia entre la extinción ondulosa y los 
bordes de subgranos. En lo que refiere al maclado mecánico 
se encuentra representado por la deformación de las maclas 
polisintéticas de plagioclasas como puede apreciarse en la 
figura 8h. 

Por otro lado, en las rocas miloníticas, la foliación S2 está 
representada en la escala microscópica por una disposición 
planar de los filosilicatos en la matriz, con el frecuente desa-
rrollo de microestructuras S-C (Fig. 8i). Tanto en los planos 
de foliación como en planos transversales a éstos se encuen-
tran contenidos porfiroclastos de cuarzo, plagioclasa y agre-
gados cuarzo-feldespáticos, los cuales desarrollan colas de 
recristalización y sombras de presión (Fig. 4c). Al igual que en 
las rocas migmáticas, las protomilonitas-milonitas preservan 
microestructuras de deformación intracristalina de baja tem-
peratura entre las que se destacan: lamelas de deformación 

Figura 6. a-b) Afloramiento de metatexita estromatítica donde se observa 
el plegamiento (F1) y el desarrollo de la foliación de plano axial (S1b). Nó-
tese la acumulación de fundidos anatécticos en las zonas de charnelas; 
c) Proyección estereográfica (hemisferio inferior de la red de Schmidt) 
donde se representan los diagramas de densidad de polos de la foliación 
de plano axial (S2) en migmatitas estromatíticas. 
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(creep por dislocación), microestructuras de recuperación 
y maclado mecánico. Asimismo, los filosilicatos tales como 

biotita, muscovita y clorita, documentan microestructuras de 
flexuramiento y microplegamiento (kinking) principalmente en 
biotitas. 

DISCUSIÓN

Evolución metamórfica y estructural del 
bloque de piso de la faja de cizalla Guacha 
Corral

Mediante el análisis integrado de las relaciones de campo, 
estructuras y microestructuras, se realizaron interpretaciones 
que permitieron dilucidar una compleja evolución deformacio-
nal del bloque de piso, su relación con la FCGC y su com-
paración con el bloque de techo (Fig. 9). El principal evento 
tectono-metamórfico documentado en el bloque de piso se 
denominó aquí como M1-D1, aunque es preciso aclarar que 
no se descarta la ocurrencia de algún evento anterior, que 
podría haber sido totalmente obliterado. Este evento M1-D1 
ocurrió en condiciones de alta temperatura y fue responsable 
de la principal migmatización (metatexitas máficas y metase-
dimentarias) y deformación que actuaron de manera progresi-
va y contemporánea en la primera parte del ciclo Famatiniano 
(Fig. 9a). Las condiciones del pico metamórfico establecidas 
a partir de la paragénesis mineral y de acuerdo con el geo-
termómetro de Ti en circón (Radice et al. 2021) son consis-
tentes con temperaturas de 650-700 °C y presiones de 0.5 a 
0.6 GPa en facies de anfibolita alta. Estas condiciones son 
similares a algunas de las establecidas para el Complejo Me-
tamórfico Conlara, en las Sierra de San Luis, el cual presenta 
variaciones que van desde el grado alto y facies de anfiboli-
ta alta, al grado medio y facies de anfibolita baja (Llambías 
y Malvicini 1982, López de Luchi et al. 2008, Morosini et al. 
2019, Ortiz Suárez et al. 2021, entre otros). La deformación 
(D1) de tipo no coaxial, compresiva y con transporte tectónico 
al oeste, plegó la foliación estromatítica (S1a). Bajo estas con-
diciones se habrían desarrollado, en un primer momento, plie-
gues abiertos que evolucionaron progresivamente a pliegues 
asimétricos, apretados e isoclinales, a partir de los cuales se 
desarrolló una nueva foliación de plano axial (S1b). Es nece-
sario aclarar que en dicha foliación (S1b) se observa una conti-
nuidad en las características mineralógicas y texturales entre 
ambos leucosomas. A través de esta foliación S1b, se movili-
zaron y colectaron los fundidos anatécticos que permitieron 
la acumulación de fundidos en las charnelas de pliegues F1 
(Figs. 6a y b), dando lugar a la intrusión y formación de faco-
litos. Estas son evidencias de que el evento deformacional D1 

actuó de forma progresiva y contemporánea con los procesos 
de migmatización y anatexis, controlando la movilización y 

Figura 7. a) Estructuras tipo Boudinage asociadas con el estiramiento del 
leucosoma en metatexita metasedimentaria; b) Foliación milonítica (S2) 
con patrón anastomosado, originada por deformación dúctil; c) Proyec-
ción estereográfica del hemisferio inferior de la red de Schmidt donde se 
representan los diagramas de densidad de polos de la foliación milonítica 
(S2). Además, se proyecta la orientación de la lineación mineral (L2). 
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acumulación de los fundidos anatécticos.
El análisis de las paragénesis minerales, junto con las 

evidencias microestructurales observadas en las metatexitas 
del área (desarrollo de simplectitas, contactos lobulados entre 
cristales, extinción en damero, entre otras), permitieron deter-
minar que la deformación actuó en condiciones de media-al-
ta temperatura (~700 a 500 °C; Passchier y Trouw 2005). 
Dataciones de U-Pb en circones y monacitas realizadas re-
cientemente por Radice et al. (2021) en los leucosomas de 
metatexitas máficas confirmaron que las mismas se formaron 
durante el Ordovícico Temprano a los ~475 Ma. Esta edad es 
coincidente con la de granitos y pegmatitas sin-cinemáticos 
emplazados dentro de la FCGC (Demartis et al. 2017), indi-
cando que el evento de migmatización ocurrido en el bloque 

de piso habría sido sincrónico, o muy cercano en el tiempo, 
con los procesos de milonitización de alta temperatura ocu-
rridos en la mencionada faja de cizalla (Radice et al. 2021; 
Fig 9a).

El segundo evento tectono-metamórfico observado (M2-
D2) se trata de un metamorfismo dinámico que afectó parcial-
mente al bloque de piso, y que está restringido principalmente 
al sector oriental del mismo, en proximidad con la FCGC (Fig. 
9b). Se relaciona con la formación de estrechas fajas que apa-
recen de manera saltuaria y retrabaja las fábricas migmáticas 
previamente plegadas durante D1, como así también con el 
desarrollo de la zona de transición constituida por protomiloni-
tas en contacto con la FCGC. Dentro de esta faja, las rocas ya 
se encuentran totalmente milonitizadas (Fig. 4). Este evento 

Figura 8. Microestructuras en migmatitas metasedimentarias y máficas. a) Bandeado estromatítico (S1a) dado por la alternancia de bandas de mela-
nosoma y leucosoma; b) Bandas de leucosoma (L) y melanosoma (M) formando micropliegues (F1) de tipo apretados e isoclinales. Notar el desarrollo 
de la foliación de plano axial S1b; c) Foliación tardía (S3) en metatexita máfica. Figura tomada de Radice et al. 2021; d) Intercrecimiento simplectítico 
de cuarzo vermicular sobre plagioclasa (mirmequitas); e) Creep por difusión en leucosoma de migmatita estromatítica. Se reconoce el desarrollo de 
cuarzo y plagioclasa con contactos lobulados y curvos (flechas rojas); f) Extinción ondulosa “de barrido” en cristales de cuarzo (creep por dislocación); 
g) Bandas de deformación y patrón de extinción en damero en cristales de cuarzo del leucosoma; h) Maclado mecánico en plagioclasa. Nótese tam-
bién, evidencias de recristalización dinámica del cuarzo (flechas rojas); i) Foliación milonítica (S2) con microestructuras S-C producto de deformación 
dúctil. Las microfotografías (a), (b) e (i) fueron tomadas a nicoles paralelos, y (c), (d), (e), (f), (g) y (h) a nicoles cruzados. 
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M2-D2 se desarrolló en un ambiente estructural dúctil, en grado 
medio a bajo y facies de esquistos verdes, bajo condiciones 
de 400-450 °C de temperatura y 0.2-0.4 GPa de presión según 
las microestructuras observadas y su correlación con nume-
rosos trabajos realizados en las zonas aledañas (Semenov 
y Weinberg 2017, Semenov et al. 2019, Radice et al. 2021). 
Este evento queda evidenciado por el reemplazo de cristales 
de biotitas por cloritas y la neoformación de lineaciones mine-
rales en muscovita y clorita (L2). A partir del análisis cinemático 
de porfiroclastos y lineaciones de estiramiento-crecimiento mi-
neral (L2), se pudo establecer una cinemática de tipo inversa 
compresiva con desplazamiento del bloque de techo hacia el 

oeste durante el evento D2. 
La diferencia de las condiciones de T y P entre los eventos 

D1 y D2 permiten interpretar una separación temporal bastante 
amplia entre el clímax metamórfico (M1), con fusión parcial, 
y el metamorfismo dinámico (M2). Radice et al. (2021) deter-
minaron un enfriamiento continuo de las rocas del piso de la 
FCGC alcanzando los 500 °C a los ~400 Ma, de acuerdo con 
edades de U/Pb en apatita obtenidas en las migmatitas máfi-
cas del bloque de piso. La suma de los resultados de este tra-
bajo, junto con los obtenidos anteriormente por estos autores, 
permitiría vincular esta edad (~400 Ma) a un periodo de activi-
dad de la FCGC que generó deformación en facies de esquis-
tos verdes en las rocas del bloque de piso. Trabajos recientes 
han definido un evento tectono-térmico significativo durante el 
Silúrico (445-410 Ma, Casquet et al. 2021, Verdecchia et al. 
2022) que, en las Sierras Pampeanas, generó reactivaciones 
y/o nuevas de fajas de cizalla. Con lo cual los resultados aquí 
presentados podrían estar vinculados a esta etapa de reacti-
vación de la FCGC que se extendió hacia el bloque de piso 
durante el Silúrico.

Por último, el estadio D3 actuó bajo condiciones frágiles y 
está caracterizado por la circulación de fluidos, que afectaron 
principalmente a las rocas metatexíticas máficas y generaron 
una estructura planar S3 que corta de manera neta y transver-
sal a todas las estructuras preexistentes (Fig. 8c). Este evento 
podría asociarse o bien con los procesos hidrotermales vincu-
lados con la intrusión del batolito de Achala durante el Devó-
nico (Lira et al. 1999, Steenken et al. 2004, Maffini et al. 2017, 
y referencias allí citadas) o a fluidos retrógrados tardíos en el 
bloque de piso, que favorecieron la formación de minerales 
como cuarzo, clorita y opacos a través de fracturas y micro-
fracturas de la roca.

Relación entre los eventos metamórficos y 
deformacionales reconocidos en el bloque de 
piso y la evolución de la FCGC

A partir del trabajo de Fagiano et al. (2002), se reconocen 
dos momentos de actividad de la FCGC en diferentes condi-
ciones metamórficas, una en facies de anfibolita y otra en fa-
cies esquistos verdes. Semenov y Weinberg (2017) realizaron 
una cartografía de la porción centro-norte de la FCGC donde 
definieron una faja de deformación en facies de anfibolita de 
>7.5 km de ancho en la parte centro-oriental y otra en facies 
de esquistos verdes de >2.5 km en la parte occidental. Asi-
mismo, estos autores propusieron la posibilidad de que la ac-
tividad de la FCGC habría iniciado dentro del ciclo orogénico 
Pampeano. Recientemente, Semenov et al. (2019) proponen 
que la deformación en facies de anfibolita ocurrió durante el 
Famatiniano, tomando como base el trabajo de Demartis et al. 

Figura 9. Modelo esquemático tomado y modificado de Radice et al. 
(2021) que muestra la evolución del bloque de piso, su relación con la 
faja de cizalla de Guacha Corral y el bloque de techo. a) Evento M1-D1, 
responsable de la migmatización del bloque de piso en facies de anfibo-
lita. Sincrónico o muy cercanos en el tiempo, ocurre la milonitización en 
alta temperatura de la faja de cizalla Guacha Corral; b) Evento M2-D2 de 
carácter dúctil en facies de esquistos verdes que genera estrechas fajas 
de manera saltuaria en el bloque de piso (ver explicación en el texto). 
Fuente de datos de las condiciones de temperatura y presión: (1) Fagiano 
et al. (2002), (2) Semenov y Weinberg (2017), (3) Semenov et al. (2019) 
y (4) Radice et al. (2021).
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(2017), quienes presentan edades de cristalización de granitos 
y pegmatitas emplazados sin-cinemáticamente, y los trabajos 
de Steenken et al. (2010) y López de Luchi et al. (2010), quie-
nes presentan edades de enfriamiento de pegmatitas cizalla-
das. De acuerdo con lo mencionado anteriormente, alrededor 
de los ~475 Ma coinciden temporalmente la actividad en facies 
de anfibolita de la FCGC con el evento M1-D1 reconocido en 
su bloque de piso (Fig. 9a). Esto queda evidenciado, además, 
en la coherencia con los datos estructurales que demuestran 
cómo los fundidos anatéticos canalizados en las charnelas 
de los pliegues que generan la foliación de plano axial S1b en 
el bloque de piso, coinciden con la orientación de la foliación 
milonítica (S2) en facies de anfibolita observada en la FCGC. 
Estos datos indican un movimiento inverso con transporte tec-
tónico hacia el oeste del bloque de techo, en coincidencia con 
los trabajos de Fagiano et al. (2002), Otamendi et al. (2004), 
Demartis et al. (2017), Semenov y Weinberg (2017), Semenov 
et al. (2019), Radice et al. (2021), entre otros.

En relación con la actividad de la FCGC en facies de es-
quistos verdes, Semenov et al. (2019) propusieron, a partir de 
edades en muscovita y biotitas obtenidas tanto en la FCGC 
como en su bloque de techo, dos intervalos de rápido enfria-
miento, uno a los ~420 Ma y el otro a los ~405 Ma. Estos pe-
riodos estarían vinculados a procesos de empuje, rápida ex-
humación y cizallamiento generado por los movimientos de la 
FCGC en facies de esquistos verdes. Es por ello que el evento 
M2-D2 reconocido en este trabajo en el bloque de piso se co-
rrespondería con un intervalo de actividad de la FCGC a los 
~400 Ma (Fig. 9b) y, por lo tanto, podría correlacionarse con la 
segunda etapa de reactivación en facies de esquistos verdes 
propuesta por Semenov et al. (2019). Durante este periodo 
(~400 Ma), se produce un avance de la deformación hacia el 
bloque de piso, afectándolo en su parte oriental y quedando 
finalmente las rocas metamórficas pampeanas de Córdoba en 
contacto y por encima de las rocas metamórficas famatinianas 
de San Luis, como ya fue propuesto por los mismos autores. 

CONCLUSIONES

El segmento norte del bloque de piso de la sierra de Co-
mechingones se caracteriza por la presencia de un basa-
mento migmático constituido principalmente por metatexitas 
metasedimentarias y máficas. Estas últimas, se subdividen 
en metatexitas en parches y estromatíticas de acuerdo con el 
contenido de fundido presente. Este conjunto de migmatitas 
habría experimentado un metamorfismo regional de alto gra-
do y condiciones del clímax que habrían alcanzado tempera-
turas de 650-700 °C y presiones de 0.5-0.6 GPa. El evento 

deformacional que canalizó parte de los fundidos anatécticos 
se caracterizó por ser de tipo no coaxial, compresivo y con 
transporte tectónico al oeste.

Los procesos de anatexis en este bloque fueron sincróni-
cos o muy cercanos en el tiempo, con la deformación D2 en 
facies de anfibolita en la faja de cizalla Guacha Corral en el 
bloque de techo durante la orogenia Famatiniana en el Or-
dovícico Temprano (~475 Ma). Las evidencias estructurales 
tales como el plegamiento asimétrico y el desarrollo de la fo-
liación de plano axial S1b, por donde se canalizan los fundidos 
migmáticos en el bloque de piso, son evidencias de la cerca-
nía en el tiempo entre la fusión parcial del bloque de piso y la 
deformación en el bloque de techo. 

Posteriormente, el basamento metamórfico del bloque de 
piso fue retrabajado por estrechas fajas de cizalla vinculadas 
al desarrollo de la FCGC en la región oriental del área estu-
diada. Este evento generó una foliación milonítica (S2) que 
obliteró las fábricas migmáticas en condiciones de facies de 
esquistos verdes (400-450 °C y 0.2-0.4 GPa) y que se ca-
racterizó por ser fuertemente compresivo, con cinemática in-
versa y desplazamiento del bloque de techo hacia el oeste. 
Por lo tanto, el avance de la deformación en el bloque de 
piso estaría estrechamente vinculado a las reactivaciones de 
la FCGC demostrando una larga historia deformacional de al 
menos ~75 Ma.
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