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La sierra baja de Guasayán se sitúa al oeste de la provincia de Santiago del Estero, con rumbo general norte – sur, 
extendiéndose desde los 27° 40’ hasta los 28° 30’ de latitud Sur (Figura 1a). En su sector norte (entre los 27° 43’ y 
27° 56’ LS) afloran rocas metasedimentarias e ígneas vinculadas a un amplio rango de edades que van desde el 
Precámbrico Superior al Paleozoico Superior (Blasco et al., 1994 y referencias allí citadas; von Gosen et al., 2011). 
El basamento metamórfico está dominado por sucesiones metasedimentarias de bajo grado (filitas y metasamitas) 
que localmente han sido intruidas por plutones graníticos que generan estrechas aureolas de contacto con generación 
de cornubianitas caraterizadas por una asociación mineralógica de baja presión (andalucita+cordierita) (Figura 1b). 
Además, se identificaron diques de composición riolítica y te dioríticos a que intruyen de manera subconcordante a 
las rocas metasedimentarias de este sector. En esta contribución se aporta un análisis detallado de las unidades de 
bajo grado de este sector de la Sierra de Guasayán, apoyándonos en la identificación de las fases minerales menor a 2 
micras mediante de difracción de rayos X (DRX) y la obtención de parámetros cristaloquímicos como el índice de 
Kübler y el parámetro b de la mica blanca. 
Las unidades de bajo grado están dominadas por niveles de metapsamitas bandeadas que alternan con filitas 
plateadas, ambas orientadas NNE-SSO con buzamientos marcados hacia el este y oeste (Figura 1b). La textura 
general de las metapsamitas es blastopsamítica con alternancia de bandas milimétricas ricas en cuarzo y plagioclasa 
que alternan con niveles milimétricos con mayores proporciones de filosilicatos, representados por blastos de mica 
blanca y clorita orientados según su eje mayor con la foliación principal S1, subparalela al bandeado composicional 
(foliación primaria, S0, Figura 1c). Las filitas presentan una textura lepidoblastica definida por la orientación 
preferencial de filosilicatos neoformados (mica blanca + clorita) paralelos a S1. La caracterización de la asociación 
mineral mediante DRX permite identificar a la mica blanca y la clorita como los filosilicatos de neoformación 
vinculadas al evento metamórfico regional M1, en adición a la presencia de caolinita interpretada como una fase 
retrograda. A diferencia de las filitas, las metapsamitas muestran una significativa presencia de minerales detríticos 
representados por muscovita, plagioclasa, cuarzo, feldespato potásico, opacos y menores proporciones de biotita 
comúnmente cloritizada, cuyos ejes mayores suelen estar reorientados con respecto a S1.  
Las metapsamitas registran valores de índice de Kübler estandarizados o CIS (Crystallinity Index Standar) de 0,36 a 
0,33 º2θ (n=3: GUA-23058, GUA-23059, GUA-23060) obtenidos en diagramas de muestras orientadas secadas al 
aire, mientras que las filitas presentan valores de 0,32 a 0,29 º2θ (n=3: GUA-23014, GUA-23033, GUA-23061). 
Estos valores son consistentes con condiciones de anquizona. Por otro lado, los valores de parámetro b de las 
metapsamitas (9,043-9,045 Å, n=3) y filitas (9,032-9,046 Å, n=3) indica gradientes de presión media a alta según la 
clasificación de Guidotti y Sassi (1986). Como se aprecia en la Figura 1d, los valores de CIS y parámetro b no 
muestran un patrón de variación en dirección perpendicular al rumbo de la sucesión metasedimentaria sugiriendo 
condiciones de temperatura y presión relativamente similares para el evento M1 para las unidades de bajo grado de 
este sector de la sierra, el cual está asociado con la formación de la S1. En adición, las diferencias observadas entre 
los valores de CIS y parámetro b entre metapsamitas y filitas se relacionaría con las diferencias composicionales 
(Figura 1d). Las condiciones de Anquizona, sumado con la ausencia de biotita neoformada y la presencia de maclas 
polisintéticas de tipo II y III en venas de calcita tardías, acotan la temperatura del evento M1 entre 200 y 350º C (por 
debajo de la isograda de la biotita).  
El estudio de esta secuencia metasedimentaria siliciclástica de bajo grado adquiere interés a la hora de definir los 
límites de las paleocuencas del paleozoico inferior en la Sierras Pampeanas (Rapela et. al. en preparación). A pesar 
de no contar aún con edades geocronológicas que puedan acotar la edad de sedimentación y metamorfismo de esta 
secuencia (trabajos en progreso), es factible, tentativamente, correlacionarlos con las unidades metasedimentarias de 
la Formación Ancasti (Willner et al., 1983) del Cámbrico inferior (Rapela et al., 2007, Murra et al., 2011), 
considerando que ambas unidades presentan un fino bandeado composicional muy característico, de probable origen 
primario ( Baldo et al. 2008) y adjudicado a diferencias en la proporción limo/arena.  
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