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 GEOLOGÍA DEL ÁREA DE GUATOPO - EL GUAPO ESTADO MIRANDA Y GUÁRICO. 
PARTE 1: Grupo Villa de Cura

FRANCO URBANI, ALFREDO CHIRINOS y MIGUEL MARQUINA

RESUMEN

Los estudios geológicos llevados a cabo en la Faja de Villa de Cura en la región de Guatopo - El Guapo, revelan la 
presencia de las siguientes unidades:

(1) Grupo de Villa de Cura, dentro del cual se diferencian dos zonas: a) Una con predominio de esquisto, granofel, así 
como matalava y metatoba. A veces el esquisto y metatoba presentan glaucofano. b) Otra con metatoba, metalava y 
más raramente granofel con una mineralogía de las facies de los esquitos verdes (clorita - clinozoicita).

(2) Fonnación Las Hernanas, donde también se distinguen dos zonas: a) una con predominio de metatoba piroxénica 
(volcaniclásticas proximales), y b) otra con metalava, metatoba y metabrecha piroxénico - anfibólica - plagioclásica 
(arco volcánico). Esta última zona es semejante a las rocas de la localidad tipo en San Sebastián. Esta formación 
presenta asociaciones mineralógicas de las facies de la prehnita-pumpellita, pumpellita-actinolita y esquistos verdes 
(clorita-clinozoicita) prograndates de SE a NW y pertenece a un ambiente de arco volcánico.

(3) Complejo de Apa, constituido por rocas ultramáficas (dunita, wherlita, clinopiroxenita) y máficas (grabo 
hornblendico y piroxénico). Las rocas ultramáficas no muestran evidencias de metamorfísmo, pero algunas muestras 
de gabro presentan una asociación mineralógica que sugiere que fueron sometidos a un metamorfísmo de muy bajo 
grado. Este complejo tiene las características de un cuerpo ultramáfico tipo Alaska, lo cual también apunta hacia un 
ambiente de arco volcánico.

l. INTRODUCCIÓN 

1.1 UBICACIÓN

La zona estudiada, se ubica en la Serranía del Interior y está 
delimitada por las coordenadas 65º55’ y 66º32’ de longitud 
oeste y 9º55’ y 10º15’ de latitud norte (Fig. 1). El área total 
abarca una superficie de unos 1200 Km2 y políticamente 
esta incluida en forma parcial en los distritos Monagas 
(Guárico) y Paz Castillo, Acevedo y Páez (Miranda), dentro 
de los cuales se encuentra el Parque Nacional Guatopo. 
Adicionalmente se estudió una zona ubicada al sur de 
la Laguna de Tacarigua, en las cercanias del caserío San 
Ignacio, en el municipio San José de Río Chico, distrito 
Páez del estado Miranda.

1.2 TRABAJOS PREVIOS

A continuación se enumeran los trabajos previos que se han 
realizado dentro de los límites de la región en estudio.

EVANOFF, J. (1951) Geología de la región de Altagracia 
de Orituco, Guárico.

LAFOREST, R. (1952) Geología de la carretera Sta. Teresa 
- Altagracia de Orituco. 

PATRICK, H. (1958) Geología de la cuenca de Barlovento, 
Miranda.

PEIRSON, A.L. (1965) Geología del frente de montañas 
de Guárico.

BECK, C. (1977) Geología de la faja piemontina y del 
frente de montañas en la zona de Altagracia de Orituco, 
Guárico.

---- y FURRER, M. (1977) Paleontología de sedimientos 
marinos no metamorfizados del Noecomiense en la zona de 
Altagracia de Orituco, Guárico.

CAMPOS et al. (1980) Geología del borde oriental del 
frente de montañas, Miranda, Guárico.

VIZCARRET, P. (1981) Resumen de la geología de las 
cuencas de los ríos Taguaza y Cuira.
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Figura 1. Mapa de Ubicación de la Región de Estudio (Modificado de Bell, 1968)

Figura 1b
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VIZCARRET et al. (1982) Geología de la cuenca de los 
ríos Apa y Macaira, Parque Nacional Guatopo, Miranda.

CORTIULA, B. (1983) Estudio geológico de un área 
ubicada al sur de Panaquire y este del río Cuira, Miranda.

ZERPA, L. (1982) Geoquímica de los sedimientos de la 
cuenca de los ríos Taguaza y Cuira, Miranda.

BAUDUHIN, P. (1983) Estudio geológico de la cuenca del 
río Taguaza, Parque Nacional Guatopo, Estado Miranda.

BECK, C. (1985, 1986) Geología de la parte central de 
la Cordillera de la Costa, incluye el área de Altagracia de 
Orituco, Guárico.

PEREZ, A. (1986) Estudio geológico de la cuenca del río 
Cuira, Miranda.

URBANI et al. (1986a) El contacto volcánico-sedimentario 
en la zona de Guatopo, Miranda y Guárico.

URBANI et al. (1986b) Resumen sobre el Complejo de 

Apa, Miranda.

KANCEV, l. (1986, 1987); KANCEV y URBANI (1987) 
Estudio de los filosilicatos de la Formación Río Aragua.

CHIRINOS, A. y MARQUINA M. (1987) Geología del 
área de Guatopo, Miranda y Guárico.

CHIRINOS et al. y URBANI (1987a,b) Presenta los mapas 
geológicos del área a escala 1:50000 y 1:100000.

URBANI et al. (1988) Reconocimiento geológico de la 
región de Guatopo - El Guapo, Miranda y Guárico.

PERAZA, J. y SANABRIA, M. (1989) Geología del área 
Panaquire-Guayas-EI Guapo, Barlovento, Miranda.

1.3 ABREVIA TURAS

Debido a la diversidad de tipos de rocas aflorantes en el 
área, la tablas se datos petrográficos contienen mucha 
información y en ellas se utilizaron las siguientes 
abreviaturas.
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2. GEOLOGÍA LOCAL

2.1 GENERALIDADES

En los excelentes mapas de geología de superficie a escala 
1:50.000 producidos por la Creole Petrol. Corp. (hoy 
Lagovén S.A.), los contactos entre las rocas metamórficas 
y las sedimentarias de la Serranía del Interior aparecen bien 
delimitados, pero no contienen información de las rocas 
metamórficas, a excepción de señalar que corresponden 
al Grupo Villa de Cura, sin diferenciar (PATRICK, 1958; 
PEIRSON, 1965; PEIRSON et al., 1966). Igual ocurre con 
el mapa de la zona de El Guapo de CAMPOS et al. (1980). 
Debe entenderse que no podía ser de otra manera, ya que 
esos autores no tenían como objetivo estudiar las rocas 
metamórficas.

En el área estudiada se han localizado dos asociaciones de 
rocas (Tabla 1): 

En primer lugar, un cuerpo de rocas plutónicas máficas y 
ultramáficas, que hemos denominado Complejo de Apa.

En segundo lugar, abarcando la mayor parte del área, una 
provincia de rocas predominantemente metavolcánicas, 
que se pueden subdividir en base a criterios de campo en 
dos unidades diferentes:

1) Una faja septentrional con rocas metavolcánicas y 
metasedimentarias en donde es frecuente observar foliación 
en rocas como esquisto, granofel y metalava, así como 
estructuras planares primarias (bandeamiento y laminación) 
en las rocas volcaniclásticas. Esta faja la hemos considerado 
equivalente al Grupo Villa de Cura.

2) Una faja meridional de rocas metavolcánicas 
fundamentalmente masivas, que hemos asignado a la 
formación Las Hermanas.



86

F
ig

ur
a 

2.
 M

ap
a 

ge
ol

óg
ic

o 
si

m
pl

ifi
ca

do
 d

el
 á

re
a 

G
ua

to
po

 - 
El

 G
ua

po
, E

st
ad

os
 M

ir
an

da
 y

 G
uá

ri
co

 



87



88



89

Ta
bl

a 
1.

 C
ar

ac
te

rís
tic

as
 G

en
er

al
es

 d
e 

la
s U

ni
da

de
s M

et
am

ór
fic

as



90

Ta
bl

a 
2.

 C
ar

ac
te

rís
tic

as
 G

en
er

al
es

 d
e 

la
s U

ni
da

de
s M

et
am

ór
fic

as



91

2.2 GRUPO VILLA DE CURA

2.2.1 GENERALIDADES

Las rocas de este grupo aparecen en la parte septentrional 
de la región estudiada (fig. 2), que como se indicó en la 
introducción, se caracteriza en el campo por la presencia de 
frecuentes superficies planares (foliación, bandeamiento y 
laminación), con lo cual se diferencia de las rocas masivas 
de la faja meridional. Al contrario de la zona de Aragua 
central, las estructuras planares de la zona de Guatopo 
predominantemente buzan al norte.

Al igual que en la zona de Villa de Cura (Aragua), las rocas 
predominantes son: metalava, metatoba, esquisto, granofel 
y metaftanita.

La metalava puede ser tanto basáltica como andesítica, 
con una proporción ligeramente superior para el primer 
tipo y una mineralogía de albita, clorita, cuarzo, epidoto, 
clinipiroxeno, clinozoicita, sericita, actinolita, hornblenda 
y otros.

La metatoba es principalmente de cenizas, con cantidades 
minoritarias de lapilli y bloques, así mismo hay casi la 
misma proporción de metatoba de cristales y lítica y pocas 
brechas.

El esquisto es de grano fino predominantemente cuarzo-
albítico con sericita y clorita. Al microscopio se observa 
que predomina una matriz muy fina cuarzo-albítica sin 
diferenciar, con cantidades menores de cuarzo y albita en 
cristales discernibles, así como también ser\cita, clorita, 
epidoto, clinozoicita y accesorios como anfíbol verde-azul 
y glaucofano.

El granofel presenta un predominio de cuarzo y albita, 
siguiendo en orden de abundancia la sericita, clorita, 
epidoto y estilpnomelana.

La metaftanita es escasa y aflora uniformemente en toda 
la zona, el mineral predominante es el cuarzo ( >70 %), 
y cantidades menores de albita, clorita, sericita, apidoto, 
actinolita, pirita y óxidos de Fe y Ti. Algunas muestras 
presentan radiolarios y foraminíferos planctónicos no 
identificados por su mala preservación (M. Furrer, com. 
pers.)

Dentro de la zona cartografiada como Grupo Villa de Cura, 
las rocas del extremo noroeste (reticulado rectangular, fig. 
2), presentan mayor abundancia de esquistos y granofels 
que el resto de la zona y por este motivo se ha asignado 

preliminarmente a la Formación Santa Isabel. Si se 
toman en cuenta los criterios diagnósticos propuestos por 
NAVARRO et al. (1987) para las formaciones del Grupo 
Villa de Cura, la equivalencia que hemos presentado no 
sería estrictamente correcta, ya que además de la rocas 
metasedimentarias (esquisto y granofel), también hay 
metatoba y metalava, por consiguiente de utilizar estos 
criterios, estas rocas podrían corresponder a una zona de 
transición bastante amplia entre las formaciones Santa 
Isabel y el Chino. Esta zona presenta una asociación 
mineralógica metamórfica de clorita clinozoicita actinolita 
± glaucofano, la presencia de este último mineral sugiere 
que estas rocas hayan sufrido un régimen metamórfico de 
alta P/T.

Las rocas del resto de la zona, aparecen cartografiadas como 
Grupo Villa de Cura sin diferenciar (líneas horizontales, fig 
2), que por la preponderancia de metatoba y metalava, y 
utilizando los criterios de NAVARRO et al. (1987) podrían 
equivaler litológicamente a la formaciones El Caño y El 
Chino. En la región de Guatopo no se ha encontrado lava 
basáltica almohadillada típica de la Formación El Carmen. 
Las rocas de esta parte de la zona de estudio, tienen una 
asociación mineralógica metamórfica de clorita clinozoicita 
actinolita (facies de los esquistos verdes).

Si bien en la región de Guatopo no se han efectuado 
estudios geoquímicos, las rocas se asemejan a las de la zona 
de Villa de Cura - San Casimiro (Aragua), estudiadas por 
NAVARRO (1983, 1985), y la asociación presente soporta 
la idea de que pertenecen a un complejo de subducción 
(OSTOS y NAVARRO, 1986).

2.2.2 LITOLOGÍA (CARACTERÍSTICAS DE CAMPO 
Y PETROGRAFÍA)

2.2.2.1 METATOBA

Esta litología aflora uniformemente en toda la unidad, 
aunque es más escasa al noroeste de la misma. Los mejores 
afloramientos están en las quebradas Cupata, Seca, El 
Loro, El Medio y Caño Rico, así como en el curso inferior 
del río Cuira, entre los caserios El Cambur y El Oro. Se 
localizan diversos tipos de metatoba, a saber: lítica, lítico-
cristalina, cristalino-lítica y cristalina, siendo esta última la 
más abundante. La metatoba con fragmentos de rocas de 
tamaño de bloques (mayor de 64 mm), fue clasificada como 
metabrecha piroclástica. En todos los tipos de metatobas, la 
mayoría de los piroclastos son de tamaño de ceniza fina a 
gruesa, aunque dentro de la metatoba lítica hay piroclastos 
de hasta 25 cm de diámetro.
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En el campo presentan colores verde grisáceo a verde oliva 
azulado y meteorizan a verde claro y oscuro. Los piroclastos 
de gran tamafio mencionados dentro de la metatoba lítica, 
son por lo general de color verde más claro que la matriz. Es 
frecuente encontrar metatoba bandeada, donde las bandas 
exhiben colores que varian de gris oscuro a gris verdoso 
claro y otras muestran verde oscuro y verde claro. Estas 
bandas alcanzan hasta 3 cm de espesor.

La foliación y/o bandearniento esta bien expuesta en 
la metatoba cristalina de grano muy fino (afloramiento 
Mi89) y disminuye a medida que aumenta la cantidad y el 
tamaño de los piroclastos dentro de la roca (afloramiento 
Mi47C). Los afloramientos en general están fracturados y 
moderadamente meteorizados.

En el río Taguaza (afloramiento Mil24A), se observó un 
contacto transicional entre metatoba laminada y esquisto. 
La metatoba foliada se intercala con la metatoba masiva 
y en general se encuentra intercalada con los demás tipos 
litológicos de la unidad.

Al microscopio los piroclastos son de lava y escasamente 
de ftanita y metatoba (muestra Mi4253). La lava es 
afanitica o tienen microlitos de plagioclasa que muestran 
textura afieltrada y más escasamente traquitica. Hay pocas 
amigdalas y están rellenas de cuarzo, pumpellita, clorita, 
calcita y epidoto. La matriz de la lava esta muy alterada 
a leucoxeno y material no identificado (muestras Mi164 y 
Mi4253).

Los fenocristales de la metatoba es de cuarzo, plagioclasa, 
actinolita, hornblenda y/o piroxenos. La matriz es de grano 
fino y está compuesta de cuarzo, plagioclasa, epidoto, 
clorita, leucoxeno y matriz cuarzo-albítica microcristalina 
(muestras Mi53C y Mi130T). En la metatoba bandeada se 
presentan lentes de matriz cuarzo-albítica y una alternancia 
de bandas de plagioclasa cuarzo y matriz cuarzo-albítica 
con bandas de clorita, epidoto, sericita, óxidos de hierro y 
óxidos de titanio.

Las vetas estan rellenas de clorita, cuarzo, calcita y 
epidoto. Son frecuentes y pueden alcanzar hasta un 35% 
del volumen total de la roca (muestra Mi142). Las tablas 
2 y 3, presentan los datos petrográficos. A continuación se 
describe la mineralogía:

Cuarzo: se presenta en cristales incoloros, anhedrales, 
aislados o en bandas policristalinas con textura de mosaico, 
paralelas a la foliación. También es común rellenando vetas.

Plagioclasa: cristales tabulares, subhedrales a anhedrales 

de hasta 3 mm de diámetro, maclado polisintético tipo 
carlsbad y albita con un porcentaje de anortita de 10-17%, 
siendo del tipo oligoclasa. Ocasionalmente los cristales de 
plagioclasas muestran textual intersectal (muestra (Mi216). 
Presenta alteración a clorita, sericita, epidoto, actinolita 
(afloramientos Mi55B y Mi196), calcita y a veces están 
recristalizadas.

Matriz cuarzo-albítica: se presenta como un agregado 
microcristalino granoblástico, incoloro, compuesto de 
cuarzo y albita. Es de grano muy fino lo que evidencia 
que el grano de la matriz original era fino también. Está 
envolviendo los cristales o en forma de parches diseminados 
en la roca.

Clorita: incolora a verde pálido, hábito fibroso o tabular 
con pleocroismo débil. Los colores de interferencia se 
caracterizan por el azul anómalo y marrón verdoso. Es 
abundante en la matriz. Se encuentra también rellenando 
amígdalas dentro de los fragmentos de lavas, mostrando 
hábito fibroso radial.

Sericita: incolora, con hábito fibroso, se presenta orientada 
definiendo la foliación. A veces es producto de alteración 
de la plagioclasa.

Epidoto: de incoloro a verde amarillento con pleocroismo 
débil, cristales anhedrales de hábito granular y escasamente 
prismático corto. Se encuentra rellenando amígdalas en 
los fragmentos de lavas, en la matriz en forma de parches 
y rellenando vetas y puede ser producto de alteración de 
plagioclasas.

Clinozoisita: incolora, hábito granular o escasamente 
columnar, colores de interferencia azul tinta anómalo y 
amarillo verdoso, ocasionalmente rellenando amígdalas en 
los fragmentos de lavas y en la matriz en forma de masas 
granulares dispersas (muestra Mi47C).

Actinolita: se encuentra como fragmentos en la matriz de 
las metatobas, hábito fibroso, acicular y a veces prismático, 
de hasta 0,5 mm de diámetro, incolora a verde pálido con 
oleocroismo débil, subhedral a anhedral. Es un producto 
común de la alteración de las plagioclasas.

Hornblenda: hábito prismático corto, color verde oliva 
claro, pleocroísmo débil, tamaño máximo de 0,3 mm. Se 
presenta como fenocristales.

Glaucofano: hábito prismático largo, pleocroismo fuerte de 
azul pálido a azul- violeta fuerte. Es muy poco abundante 
dentro de las metatobas y a veces parece ser producto de 
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alteración de piroxeno. Puede presentarse formando haces 
orientados paralelamente a la foliación (muestra Mi89).

Anfíbol verde-azul: hábito prismático largo, pleocroismo 
fuerte de verde pálido a verde azulado, diámetro máximo 
de 2 mm, en cristales dispersos dentro de la matriz.

Clinopiroxenos: hábito prismático corto, incoloro, 
cristales subhedrales a anhedrales, maclado simple. Se 
presentan cristales dentro de la matriz, a veces orientados 
paralelamente a la foliación. Son del tipo diópsido y augita-
diopsídica. El diámetro máximo es de 0,9 mm y se encuentra 
uralitizado a actinolita.

Estilpnomelano: hábito fibroso, color marrón a marrón 
rojizo con pleocroismo moderado. Es poco abundante y 
está orientado paralelamente a la foliación.

Pumpellita y Prehnita: a veces rellenando vetas.

Calcita: incolora, usualmente se presenta rellenando 
cavidades y    vetas. También es producto de alteración de 
plagiclasa.

Pirita: cristales subhedrales a anhedrales aislados, 
ocasionalmente se observan sombras de presión con la 
sericita y se altera a limonita.

Esfena: hábito granular, en masas de color marrón, 
translúcida y alterada a leucoxeno. Se encuentra dispersa 
en toda la muestra dentro de la matriz.

Opacos: se presentan los siguientes minerales opacos: 
leocoxeno, hematita, magnetita y limonita, en cristales 
pequeños formando masas granulares dispersas dentro 
la matriz. La limonita es producto de la alteración de 
la magnetita y hematita y tiene la matriz con colores 
anaranjados; el leucoxeno es producto de la alteración de 
la esfena.

Tabla 3. Descripción Petrográfica de las Metatobas y Metabrechas Formación Santa Isabel
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Tabla 3. Descripción Petrográfica de las Metatobas y Metabrechas Formación Santa Isabel 
Grupo Villa de Cura sin Diferenciar (Continuación)

Tabla 3. Descripción Petrográfica de las Metatobas y Metabrechas Formación Santa Isabel 
Grupo Villa de Cura sin Diferenciar (Continuación)

2.2.2.2 METALAVA

Esta litología aflora en toda el área, pero es más abundante 
al NO de la misma. Los mejores afloramientos están en 
los ríos Taguaza, Macaira, Panaquirito y Casupito y en las 
quebradas Caño Rico, Seca, La Danta, El Loro y El Medio.
La metalava puede ser tanto andesítica como basáltica, con 
abundancia aproximadamente igual de cada tipo.

En el campo, la metalava andesítica presenta color verde 
oliva claro y la basáltica verde oliva oscuro. Meteorizan a 
verde oliva grisáceo. En algunos afloramientos se pueden 

observar bombas volcánicas plagioclásicas de color verde 
más claro (afloramiento Mi1510), cuyos bordes presentan 
una zonación en su coloración más clara, debido a la 
concentración de plagioclasa.

Generalmente la lava se presenta masiva aunque puede 
observarse gruesamente foliada. Esta poco fracturada y 
menos meteorizada que la metatoba. Esta intercalada con 
todos los demás tipos litológicos de la unidad.

Al microscopio, los fenocristales son de cuarzo, plagioclasa, 
actinolita y piroxeno. A veces es amigadaloide con rellenos 
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de epidoto, clinozoisita, clorita y pumpellita. La matriz 
es el componente más abundante, siendo de grano fino y 
compuesta por microlitos de plagioclasa o como una masa 
cuarzo-albítica, además hay cantidades menores de clorita, 
epidoto, esfena y actinolita. Se puede observar textura 
afieltrada y escasamente traquítica (muestra Mi64). Sin 
embargo la textura predominante es la porfirítica. Algunas 
metalavas están claramente bandeadas (afloramiento Mi24, 
Mi176 y Mi221).

Las vetas son comunes, aunque se presentan en bajos 
porcentajes. Son delgadas y se disponen en todas 
direcciones. Están rellenas de cuarzo, epidoto, clorita, 
prehnita, pumpellita y escasamente de plagioclasa 
(afloramiento Mi94A).

Las tablas 2 y 4 presentan los datos petrográficos y la 
descripción mineralógica detallada es la siguiente:

Cuarzo: incoloro, se presenta en la matriz como cristales 
anhedrales o a veces relleno vetas. Presenta textura de 
mosaico.

Plagioclasa: se presenta como microlitos y como 
fenocristales. Los microlitos son abundantes y forman 
textura afieltrada y más escasamente traquítica. Los 
fenocristales son incoloros, tabulares, con maclado 
polisintético carlsbad y albita y alcanzan hasta 3 mm de 
diámetro. Ocasionalmente muestran textura intersectal. El 
porcentaje de anortita varía entre 14-18% y son de tipo 
oligiclasa. Altera a actinolita fibrosa, epidoto con fuerte 
pleocorismo amarillo verdoso, clorita y calcita (muestra 
Mi65).

Matriz cuarzo-albítica: es un agregado microcristalino 
granoblástico de cuarzo y albita. Parece ser producto de la 
recristalización parcial de la matriz original (o vidrio) de la 
lava y a veces se presenta como parches dentro de la matriz 
de microlitos de plagioclasa.

Clorita: incolora a verde pálido con pleocroismo débil, 
hábito tabular a fibroso y se presenta en la matriz o 

rellenando vetas. También se observa orientada en bandas 
que definen la incipiente foliación.

Sericita: hábito fibroso formando masas de filamentosas 
que definen junto con la clorita la incipiente foliación.

Epidoto: hábito granular en masas dispersas en la matriz, 
color verde pálido, débilmente pleocroico.

Actinolita: incolora a verde pálido con plecroismo débil, 
hábito prismático corto a acicular, cristales subhedrales. 
A veces se presenta como producto de alteración de las 
plagioclasas.

Hornblenda: hábito prismático corto, pleocroismo débil 
verde claro a verde oliva claro. Se presenta como pequeños 
cristales dentro de la matriz.

Anfíbol verde azul: hábito prismático corto, verde pálido a 
verde azulado con pleocroismo moderado (muestra Mi52E).

Glaucofano: sólo se observó en la muestra Mi94A, con 
hábito prismático y pleocroismo fuerte entre incoloro y 
azul tinta oscuro. Parece ser producto de la trasformación 
de piroxenos.

Clinopiroxeno: se presenta como fenocristales, anhedrales 
a subhedrales, incoloros, alterados a clorita y uralitizados a 
actinolita y glaucofano. El tamafio promedio es de 0,4 mm.

Estilpnomelano: hábito fibroso, medianamente pleocroica 
de marrón a marrón rojizo. Se presenta orientado según la 
foliación incipiente.

Pumpellita y Prehnita: A veces se presenta rellenando vetas.

Calcita: se presenta como un mosaico de cristales 
anhedrales, rellenando vetas y cavidades.

Esfena: hábito granular, color marrón, translúcida, alterada 
a leucoxeno. A veces se presenta como cristales aislados, 
anhedrales a subhedrales.
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2.2.2.3 ESQUISTO

Esta litología es más abundante en el sector noroeste. 
Los mejores afloramientos están en la carretera Aragüita-
Los Alpes, y en los ríos Taguaza, Macaira, Panaquirito y 
Casupito.

En el campo el color es variable verde oliva, claro y oscuro 
y tonos grisáceos. Ocasionalmente tienen tonalidad azulada 
y bandas blanquecinas. La meteorización es de colores 
amarillento y rojizo.

La foliación está mediana a fuertemente desarrollada 
y parece aumentar hacia el norte de la unidad. Pueden 
observarse bandas se sericita de hasta 1 mm de espesor, 
muy alteradas y poco plegadas.

En el campo se observan contactos transicionales entre 
esquisto y granofel o metatoba. Sin embargo se encuentra 
intercalado con todos los demás tipos litológicos de la 
unidad.

La matriz es de grano fino a muy fino. Ocasionalmente hay 
microboudines de calcita, cuarzo o matriz microcristalina 
cuarzo-albítica. Los fenocristales son de plagioclasa o 
cuarzo. La foliación está definida por bandas de cuarzo, 
plagioclasa, piroxeno y/o matriz microcristalina cuarzo-
albítica, alternando con bandas de sericita, clorita, esfena 
y epidoto (muestras Mi12 y Mi167). Ocasionalmente se 
observa glaucofano orientado definiendo la foliación.

Son abundantes las vetas con formas discontinuas 
dispuestas en todas direcciones y rellenas de cuarzo, calcita 
y raramente plagioclasa o epidoto. Pueden alcanzar hasta 7 
mm de espesor.

En las tablas 2 y 5 aparecen los datos petrográficos. La 
mineralogía detallada es la siguiente:

Cuarzo; incoloro, en cristales anhedrales. A veces se 
presenta en bandas paralelas a la foliación.

Plagioclasa: como cristales subhedrales a anhedrales, 
incolora, con maclado polisintético tipo carlsbad y albita. 
El porcentaje de anortita varía entre 20-27% (oligoclasa-
andesina). El tamaño promedio es de 0,3-0,5 mm y alteran 
a sericita y clorita. Pueden ser de origen volcánico por su 
similitud con los cristales de la metalavas (muestra Mi53B).

Matriz cuarzo-albítica: bajo esta denominación se presenta 
un agregado microcristalino granoblástico con textura 
de mosaico constituido por ambos minerales pero sin 

diferenciar. Forma bandas plegadas intercaladas con bandas 
de sericita y clorita.

Clorita: incolora a verde pálido con pleocroismo débil, 
hábito fibroso a tabular. Se presenta en la matriz y muestra 
birrefringencia azul anómalo y marrón verdoso.

Sericita: incolora, hábito fibroso, se presenta en bandas 
con textura lepidoblástica, paralelas a la foliación (muestra 
Mi8).

Epidoto: hábito granular, color verde pálido amarillento. Se 
presenta en la matriz.

Anfibol verde azul: medianamente pleocroico de incoloro a 
verde azulado, hábito prismático en cristales en subhedrales. 
Es poco abundante.

Glaucofano: hábito prismático corto a fibroso, pleocroísmo 
fuerte que va desde azul claro a azul violeta oscuro. Se 
presenta en haces paralelos a la foliación (muestras Mi121 
y Mi174).

Estilpnomelano: incoloro a marrón rojizo con pleocroismo 
fuerte, hábito fibroso y se presentan en haces paralelos a la 
foliación.

Calcita: solo se presenta como agregado microcristalino o 
en parches o bandas aisladas y a veces rellenando vetas.

Esfena: color marrón, translúcida, hábito granular y 
alteración a leucoxeno. Se presenta como parches en la 
matriz y se puede observar, aunque muy escasamente, 
algunas sombras de presión con la sericita.

2.2.2.4 GRANOFEL

Esta litología aflora uniformemente en la zona que hemos 
asignado al Grupo Villa de Cura pero son más abundantes en 
la parte norcentral de la unidad. Los mejores afloramientos 
están en los ríos Taguaza, Macaira, Panaquirito y Casupito, 
y en las quebradas La Cupata, Caimán Grande y Gamelote.
En el campo presenta color verde claro a verde oliva y gris 
verdoso a lechoso. Meteoriza a gris oscuro.

Generalmente es masivo, aunque puede observarse 
gruesamente foliado o bandeado. Estas bandas están 
definidas por la variación de color que genera el mayor 
o menor contenido de cuarzo en las mismas y estan 
ligeramente plegadas. Se encuentra intercalado con todos 
los demás tipos litológicos de la unidad y mayormente con 
el esquisto.
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Tabla 5. Descripción Petrográfica de las Esquitos Formación Santa Isabel

Es de grano fino con cristales de plagioclasa dispuestos 
en arreglos policristalinos mostrando texturas de 
intercrecimiento (muestra Mi16) y más escasamente 
cristales de cuarzo. La matriz es un agregado microcristalino 
de cuarzo-albita similar a del esquisto y tiene cantidades 
menores de epidoto, clorita y leucoxeno. En algunas 
muestras hay cantidades menores de sericita que definen 
una foliación incipiente. Las vetas alcanzan hasta 1 cm de 
espesor, son moderadamente abundantes y están rellenas 
de cuarzo, plagioclasa y menos frecuentemente de epitodo, 
estilpnomelano, clorita y prehnita (muestras Mi53D y 
Mi2075).

En la tabla 2 y 6 se presenta la mineralogía y características 
petrográfica, la mineralogía detallada es la siguiente:

Cuarzo: incoloro y anhedral. Es común también en vetas.

Plagioclasa: incolora, tabular, cristales subhedrales de hasta 
2,3 mm de diámetro, maclado polisintético tipo carlsbad y 
albita. El porcentaje de anortita es de 13-18% y son del tipo 
oligoclasa-andesina. Muestran alteración a sericita y más 
escasamente a epidoto y clorita. Algunos de los cristales 
muestran zonación.

Matriz cuarzo-albítica: es un agregado microcristalino 
granoblástico, incoloro, mostrando textura de mosaico. 
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Tabla 5. Descripción Petrográfica de las Esquitos (Continuación)

Algunas veces forman gruesas bandas alternas con bandas 
de sericita, epidoto y leucoxeno.

Clorita: incolora a verde pálido con pleocroismo débil, es 
frecuente encontrarla teñida por óxidos de hierro, hábito 
fibroso a tabular, se presenta en la matriz en forma de 
pequeños cristales dispersos y en bandas que definen la 
foliación incipiente. En menor proporción es producto de 
alteración de la plagioclasa.

Sericita: incolora, hábito fibroso, se presenta en haces 
paralelos que definen la foliación incipiente. También es 
producto de alteración de la plagioclasa.

Epidoto: hábito granular y a veces prismático corto, color 
verde amarillento débilmente pleocroico, se presenta en la 

matriz en forma de masas pequeñas dispersas y también se 
encuentra en las vetas.

Pirita: se presenta en forma de cristales aislados, subhedrales, 
dispersos en la matriz y alcanzan hasta 0,2 mm de diámetro.

Esfena: hábito granular formando pequeñas masas dentro 
de la matriz, color marrón, translúcido y está alterada a 
leucoxeno.

Leucoxeno: se presenta dentro de la matriz en forma de 
haces o fibras que están orientadas paralelamente a la 
foliación. Color marrón oscuro.
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Tabla 6. Descripción Petrográfica de los Granofels Formación Santa Isabel

Tabla 6. Descripción Petrográfica de los Granofels Grupo Villa de Cura sin Diferenciar (Continuación)



105

2.2.2.5 METAFTANITA

Los mejores afloramientos están en los ríos Taguaza en el 
sitio conocido como La Corona, Panaquiriro y Casupito y 
en la quebrada Cupata.

En el campo presenta color gris oscuro a negro y gris 
verdoso. En el río Panaquirito hay intervalos bandeados 
y masivos de hasta 30 m de espesor. Las bandas son de 
colores verde claro y gris azulado. La de color verde claro 
tienen poca clorita y más cuarzo microgranular, mientras 
que las oscuras tienen más clorita.

Es de grano fino a muy fino y al microscopio se observa que 
predomina una matriz microcristalina de cuarzo con textura 
de mosaico. Hay algunos pocos fragmentos de plagioclasa 
y piroclastos indeterminados. Algunas muestras contienen 
radiolarios así como escasos foraminíferos planctónicos, 
pero no identificables por la mala preservación debido al 
grado de recristalización (M. FURRER, com. pers.). Hay 
pirita, epidoto, esfena y sericita en cantidades menores 
(muestra Mi59).

La tabla 7 presenta los datos mineralógicos, y la descripción 
detallada es la siguiente:

Cuarzo: se presenta en forma de agregado microcristalino, 
incoloro, a veces como parches y cristales aislados y es el 
componente principal. También se encuentra rellenando 
vetas y como producto de recristalización de fósiles.

Plagioclasa: se presenta en forma de pequeños cristales 
tabulares, incoloros, con maclado polisintético tipo albita 
y el porcentaje de anortita es de 11-14% por lo que son de 
tipo oligoclasa.

Sericita: se presenta como fibras aisladas incoloras.

Epidoto: hábito granular, incoloro, se presenta en forma de 
pequeños cristales dentro de la matriz. Es poco abundante.

Calcita: hábito granular, incoloro, se presenta en forma 
de parches o rellenando cavidades y escasamente como 
recristalización de fósiles.

Esfena: hábito granular, color marrón, alterada a leucoxeno.

Tabla 7. Descripción Petrográfica de las Metaftanitas Grupo Villa de Cura sin Diferenciar
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2.2.3 METAMORFISMO

A continuación se describen las asociaciones mineralógicas 
del Grupo Villa de Cura.

- Asociaciones en la zona noroeste (Formación Santa 
Isabel) 

Esquisto:

cuarzo - albita - clorita ± sericita ± epidoto ± glaucofano 
± actinolita verde azulada ± estilpnomelano.

Metalava:

Albita - cuarzo - clorita ± epidoto ± sericita ± actinolita 
verde azulada ± glaucofano ± estilpnomelano.

Metatoba:

Albita - cuarzo - clorita ± epidoto ± sericita ± actinolita 
± actinolita verde azulada ± glaucofano (?).

Granofel:

Cuarzo - albita - clorita ± sericita ± epidoto ± actinolita 
± estilpnomelano.

Esta zona podría haber sido afectada por un 
metamorfismo de una relación P/T alta de la facies 
de los esquitos azules, basados en la presencia de 
glaucofano y epidoto, o podría representar una zona 
transcisional entre las facies de los esquistos verdes y 
azules.

-Asociación del resto del área (Grupo Villa de Cura, sin 
diferenciar) 

Esquisto:

Cuarzo - albita - clorita - sericita ± epidoto ± 
estilpnomelano ± clinozoisita. 

Metalava andesítica:

Albita - cuarzo - epidoto - clorita ± sericita ± actinolita 
verde azulada. 

Metalava basáltica:

Albita - clorita - cuarzo ± epidoto ± sencua ± clinozoisita 
± actinolita ± actinolita verde azulada ± clinozoisita.

Metatoba lítica y metabrecha:

Albita - cuarzo - clorita ± epidoto ± sericita ± 
clinozoisita ± actinolita ± actinolita verde azulada.

Metatoba cristalina:

Cuarzo - albita - clorita ± epidoto ± sericita ± actinolita 
± actinolita verde azulada.

Granofel:

Cuarzo - albita - clorita ± sericita ± epidoto ± 
estilpnolemano ± actinolita ± clinozoisita.

Las asociaciones metamórficas de esta área sugieren que 
estas rocas fueron afectadas por un metamorfismo de bajo 
grado, facies de los esquistos verdes (zona de la clorita) 
en una relación P/T baja a intermedia, basados en la 
asociación generalizada de clorita - clinozoisita - actinolita, 
notándose claramente la diferencia con respecto a la zona 
NO anteriormente descrita y que presenta metamorfismo de 
una relación P / T más alta.
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