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Figura 3: a y b) Aspecto microscópico de la mineralogía, textura y estructura de la veta de Sierra La Barrosa, con analizador. Abreviaturas minerales según Warr 
2021.

Figura 2: a) Frente de cantera del Autódromo de Balcarce. b) Aspecto mesoscópico de 
en la  cuerpos vetiformes y su roca de caja. c) Veta compuesta por Microclino, Cuarzo y 

Plagioclasa con piqueta de escala 37 cm. Abreviaturas minerales según Warr 2021.

Figura 1: Mapa geológico regional del Sistema de Tandilia. Tomado de Cingolani (2011).

Cuerpos vetiformes han sido previamente definidos en las localidades de Barker y 
Balcarce, provincia de Buenos Aires (Delpino 2000; Lajoinie et al. 2016 y Saponara et al. 
2023). En ambos sectores, estos cuerpos intruyen rocas del basamento 
paleoproterozoico del Sistema de Tandilia (Fig. 1) a través de contactos netos a 
transicionales (Fig. 2a y b).

Las vetas presentan textura inequigranular y una asociación mineral compuesta principalmente por ortosa y 
microclino de coloraciones rosadas y blanquecinas (con sectores de tonalidades grises oscuras), respectivamente. 
En menor proporción, se identificaron también plagioclasa, cuarzo, granate, muscovita, biotita y turmalina (Fig 2a, b 
y c).

Las características antes mencionadas presentan grandes similitudes con las identificadas en los cuerpos 
vetiformes de las zonas de Barker y del resto de Balcarce, los cuales se asocian al accionar de procesos 
tardío-metamórficos e hidrotermales. La incorporación de estos nuevos afloramientos plantea la posibilidad de 
profundizar el estudio de los mencionados procesos que afectaron el basamento paleoproterozoico del Sistema de 
Tandilia.
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Petrográficamente, se definieron texturas mirmequitícas y poiquilíticas, escasas inclusiones sólidas de minerales 
opacos en microclino, alteración sericítica y maclado con morfología ahusada en feldespato potásico y plagioclasa. 
Esto último, junto a la presencia de subgranos y extinción ondulosa en cuarzo evidencia procesos de 
deformación-recristalización (3a y b).
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El hallazgo de nuevos afloramientos de cuerpos vetiformes ubicados en Sierra La 
Barrosa (Fig. 1), Balcarce, motivan su caracterización con el fin de establecer 
comparaciones con las vetas anteriormente mencionadas. Estas rocas fueron abordadas 
a través de estudio de campo y petrografía.
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