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The stock of La Cardenchosa is part of a group of post-kinematic. post- 
tournaisian pranite ofalkaline tendencv. that oiitcrops in theOssa-Morena Zone. 
The main features of these pranites are: the NS elonpation of theiroutcrops. their 
superficial emplacement: the occurrence of leucocratic facies and their close 
connection with fluorine andlor harite deposits. ln  this paper chemical and 
mineralogical data from the stock of La Cardenchosa are compared with some 
others of the same repion. 

El stockde 1.a Cardenchosa forma part d'un grupde granits post-cinematicsde 
tendencia alcalina. d'edat posttnurnaisiana i que aflnren en la Zona d'ossa 
Morena. Aquests granits presenten com trets caracteristics I'allargament N-S 
dels seus afloraments. el seu emplacament superficial. la presencia de facies 
leucocrhtiques i I'intima connexió dels jacinients de fluorita ¡/o harita La 
composició química i menirel¿yzica del stock de I,a Cardenchnsa es comparada 
amh altres de la mateixa regih. 

E n  este trabajo se presentan los datos petropráficos v 
químicos del stock granítico de La Cardenchosa. aflorante en 
la banda metamórfica Radajoz-Córdoba. dentro de la alinea- 
ción magmática que. desde Piconcillo hacia el SE. delimita 
los dominios metamórficos de Sierra Alharrana v Valencia de 
las Torres (Chacon. et al. 1974). diferentes por sil grado 
metamórfico v por la edad de sus materiales. Recientemente 
DelpadrtQuesada. et al. (1 977) han denominado a una parte 
del dominio de Valencia de las Torres. dominio de Cerro 
MurianrtAzuaga. Al NW de Piconcillo el límite entre los 
dominios anteriores lo constituve la falla de Azuaga. 

En esta alineación magmática existen rocas ipneas postci- 
nemáticas diversas:desde pahros a riolitas. El stock de Ida 
Cardenchosa forma parte de un grupo de granitos con 
tendencia alcalina. 

Situado en el tercio Este de la hoja n.O 900 f I,a Cardenchrt 
sa). el stock. que aqui se describe tiene una extensión 
aproximada de 9 0  km2 (fig. 1 ) v las únicas referencias previas 
se limitan a los datos de la hoja geológica 1:200.000 de 
Pozohlanco (n.o 69). a la mención que de él hace Laurent 
(1 974). que parece asignarle una edad tardi-precamhrica v a 
Aparicin et al. í 1977) que lo citan como parte de la alineación 
de Villaviciosa de Chrdoba. 

El stock presenta un afloramiento alargado de N a S desde 

Fip. 1 Situacinn peogr~fica 

La Cardenchosa a las proximidades del rio Remhé7ar. 
Contacta en la mavor paute de su contorno con formaciones 
metapeliticas de edad precámhrica v metamorfismn variahle 
(zonas de estaurolita-andalucita. granate. hiotita v clorital 
(Garrote. 1976). Al N. las rocas graniticas contactan con 
diabasas del Comple.io Volcánico del Alcornocal f Delgadrt 
Quesada. 1971 que englohan localmente bloqiies de granito 
rosa o lo atraviesan en forma de diques. 

Aunque el granito contacta siempre con materiales de edad 
precamhrica. excepción hecha de las rocas diabásicas. la 
edad de su intrusión puede considerarse. a1 menos. como 
tournaisiense. va que pórfidos relacionahles con el stock 



afloran más al E. en el sector de Erillas. atravesando restos de 
una cuenca carbonifera de edad tournaisiense (Garrote v 
Broutin. 1979). 

RASGOS ESTRUCTURALES 

El alargamiento N S  de los afloramientos del stock es 
oblicuo a la dirección media NW-SE de la esquistosidad a 
las isogradas del metamorfismo regional v a las estructuras de 
las rocas metapeliticas encajantes. 

En conjunto no aparecen estructuras primarias destacables 
y los minerales constituventes no presentan una orientación 
primaria preferente. E n  los afloramientos nor-occidentales v 
en la proximidad de los filones mineralizados de Minas 
Gloria. la textura de la roca está orientada mecánicamente en 
relación con las fallas de A7uaga al N W  o las fallas NE-SW 
que han sido mineralizadas por fluorita. calcita. barita. etc. 

El contacto con las rocas encajantes es neto v la esquiste 
sidad de éstas choca contra el granito. En numerosos puntos 
el contacto está retocado por fracturas tardías. de escaso 
salto. acompañadas localmente de brechificación del granito. 
En cualquier caso el contacto es fuertemente inclinado o 
vertical. 

Las diaclasas observables en el granito corresponden a 
varios lotes, destacando el de dirección N90-110E: estas 
diaclasas son más fácilmente reconocibles en la zona de 
borde. que presenta una alteración menos acusada. 

Los enclaves son escasos y están formados por rocas 
metamhrficas transformadas en corneanas hornbléndicas en 
tránsito a piroxénicas. 

En numerosos puntos de la mitad meridional del stock se 
conservan retazos de corneanas. lo que evidencia un escaso 
grado de denudación. 

Según los criterios de campo v los datos aportados por el 
estudio de láminas delgadas. se han diferenciado los siguien- 
tes tipos petrográficos (fig. 2): granito rosa. granito feldespá- 
tico alcalino v diques porfidicos. 

El  granito rosa. es la variedad petrográfica más extensa- 
mente representada. constituvendo la casi totalidad del stock 
de La Cardenchosa (fig. 2). Se trata de un granito de marcada 
tendencia porfiroide por parte de los cristales de feldespatos v 
cuarzo. especialmente el feldespato potásico. que puede 
superar incluso los 4 cm. casi siempre de intenso color rosa. 
La biotita es el único melanocrato. El granito feldespático 
alcalino aflora a lo largo de gran parte de la periferia del stock. 
En el interior de la masa v relacionados con retazos de 
corneanas. existen otros afloramentos similares a los del 
borde. El  tamaño de grano no supera. por lo general. algunos 
milímetros. Frente a la gran alteración que sufre el granito 
rosa. esta variedad marginal ofrece una mavor resistencia a la 
erosión. traduciéndnse por una más discreta elevación de sus 
afloramientos. La casi total ausencia de minerales máficos. 
excepto algunos restos de hiotita totalmente cloritizada. es la 
causa de su carácter leucocrático. 

Los diques porfidicos constituven un sistema de dirección 
N90-110E. subverticales: hacia el E. aflora un conjunto de 
materiales Iávicos v piroclásticos de naturaleza ácida atrave- 
sados por numerosos diques (Complejo Volcánico de Erillas. 
fig. 2). análogos textural. mineralógica y químicamente a los 

asociados al stock. Ida reciente revisión de la edad de los 
materiales carboniferos situados a la base del Cnmple.jo de 
Erillas e intercalados en el resto de los materiales igneos. 
permite asignar una edad tournaisiense a los materiales 
Iávicos v pira-elásticos siendo en consecuencia los diques v 
las facies granitoides de edad post-tournaisiense. Idas nota- 
bles semejanzas entre los diques v materiales Iávicos hacen 
pensar en un escaso distanciamiento temporal entre el vulca- 
nismo v el conjunto granitoide-diques ácidos. 

Granito rosa 

La media de los análisis modales (tabla 1. fig. 3) arroja la 
siguiente composición: cuarzo 3 1 %. plagioclasa 15 Oh. 
feldespato potásico 41 .S Oh. biotita 9 % v cantidades men* 
res de otros componentes como circón. apatito v menas. 
Como minerales secundarios existen: clorita. moscovita. 
calcita v óxidos. 

Texturalmente destaca el tamaño de los cristales de 
feldespato potásico pertitico que enploban plagioclasa. hioti- 
ta. etc. El cuarzo. posterior al feldespato potásico. es 
intersticial v presenta frecuente granulacihn que afecta 
igualmente los bordes del fesdespato potásico. Este hecho. 
junto con una reorientación de las micas v feldespatos. 
determina una apariencia gneisica. en los afloramientos más 
nor-occidentales. Localmente. en los contactos jalonados por 
fallas. el granito presenta texturas brechoides con neoforma- 
ción de moscovita simultánea a la cataclasis (Sánchez- 
Carretero. 1975). 

El zircón se encuentra dentro de biotita v menos frecuen- 
temente en otros minerales. que han corroído a la biotita v lo 
han englobado. 

Dos tipos de apatito se pueden distinguir. apatito idiomor- 
fo en biotita. plagioclasas. feldespato potásico v moscovita de 
transformación de biotita. v apatito xenomorfo de mavor 
tamaño. corroido v fracturado. 

TABLA 1 
Composicibn moda1 del Granito rosa 

Cuarzo 35.87 17.59 38.22 54.14 16.32 22.80 
Plagioclasa 11.67 15.20 17.55 15.15 18.13 10.60 
FeldespatoK 39.50 52.44 36.28 21.36 52.42 47.12 
Biotita 8.86 13.02 6.24 2.59 8.63 14.50 
Moscovita 2.66 0.79 1.49 2.86 2.64 3.34 
Clonta 1.22 0.49 - 3.56 1.58 1.00 
Otros 0.19 0.44 0.20 0.36 0.25 0.27 

El cuar7o corresponde a varias generaciones. cuarzo 1.  
idiomorfo o redondeado. incluido en feldespato: cuarzo 2. en 
agregados que corroen a feldespato potásico. plagioclasa v 
biotita. en esta última según los planos 001: cuarzo 3 de la 
granulación-recristalización del cuar-zo 2. en 7onas de cata- 
clasis. Otra generación de cuar7o corresponde al cuar7o 
mirmequitico en los contactos plagioclasa-feldespato potá- 
sico. 

La plagioclasa (máximo An,,). en cristales idiomorfos. 
está corrida por cuarzo y feldespato potásico: las plagiocla- 
sas englobadas en feldespato potásico presentan bordes 
lixiviados o bordes mirmequiticos empobrecidos en calcio 
An ,,.,, y An,, respectivamente. 

El feldespato potásico que engloba cuarzo 1 .  biotita v 
plagioclasa. corresponde a ortosa pertilica y microlina Son 





ahundantes las pertitas de los tipos braid, film. string, path, 
etc.. de Rarth (1 969). 

I,a hiotita como iinico melanocrato. no alcan7a en muchos 
caos el 5 O4): está englohada por el feldespato potásico y 
corroida por ciiar7o y feldespato potásico. Ida transformación 
a clorita es generali7,ada v más raramente a moscnvita. 

Entre los minerales secundarios se presenta clorita de la 
transformación total o parcial de hiotita. v rellenando fractu- 
ras. junto con calcita v óxidos. Ida calcita se encuentra entre 
los productos de alteración de las plapioclasas v como relleno 
de fracturas particularmente ahundantes en la proximidad de 
filones hidrotermales con calcita. fluorita. harita v otros. [,a 
moscovita procede de la transformación de plagioclasas v 
hiotita. la moscoviti7ación de la hiotita es aparentemente 
posterior a la cloriti7ación resultando alternancias de clorita. 
hiotita v moscovita. 

Los primeros minerales en cristalizar son 7ircón. apatito v 
menas. con posterioridad hiotita que los engloha v en parte 
los corroe. De las relaciones plagioclasa-hiotita v plagiocla- 
sa-feldespato potásico se deduce que la plagioclasa ha crista- 
lilado con posterioridad a la hiotita v antes que el feldespato 
potásico v cuarzo 2 .  

En estadios postmagmáticos se produce el paso del 
feldespato potásico de baja triclinicidad a microclina v la 
exolución pertítica. 

Otros fenómenos a más ha.ja temperatura son la formación 
de clnrita. de moscovita v el enriquecimiento hidrotermal en 
calcita. 

Las variaciones texturales asociadas a 7onas de fractura 
son netamente tardías. aunque el carácter más deformado de 
los afloramientos nor-occidentales es anterior al producido 
por las fallas NE-SW o por las fallas de borde. 

Granito feldespático a lc~l ino  

Segiin la media de análisis modales contiene ftahla 2. fig. 
3): ciiarzo 45.5 O h :  plagioclasa 4.5 %: feldespato potásico 
35.5 O h :  moscovita 6.5 % v hiotita 2-0 ('4). Circón apatito v 
menas completan la mineralogia además de sericita. clorita v 
óxidos secundarios 

Fig. 3 .  Diagrama triangiilar Q-Fk-Plag. Granito rosa (o)  v granito feldespatic+ 
alcalino (o)  del stock de 1.a Cardenchosa. 

TAR1.A 2 
Cnmpoiicinn moda1 del Granito feldeipatico alcalino 

Cuarro 46.06 50.28 49.11 31.04 52.52 38.19 47.01 48.34 
Plagioclasa 9.04 5.00 3.19 1.57 2.2h 4.29 6.45 7 . 5 5  
Feldespato K 36.07 33.31 40.31 59.04 36.49 48 73 38.08 36.32 
Riotita 3.56 5.14 - 2.78 0.84 0.18 0.89 -- 
Moscovita 3.65 5.51 6.06 3.98 7.26 7.90 7.72 l l . 1 5  
Clorita 1.58 0.50 - 0.64 0.22 0.28 0.44 0.49 
Otros 0.60 0.23 0.51 0.32 0.31 0.39 0.39 0 . 1 3  

Este granito presenta un tamaño de grano menor. la hiotita 
es muy escasa o inexistente. v aunque los cristales de 
feldespato potásico sigiien siendo de mavor tamaño que el 
resto. la heterometría es menos marcada. Todas las muestras 
presentan iina cataclasis importante (fracturas. granulación. 
planos de macla doblados. etc.). 

El cuarzo corroe a¡ feldespato v a la plagioclasa v tiene una 
marcada heterometría v granulación. 

[,as plagioclasas no presentan hordes lixiviados o mirme- 
quíticos. son menos ahundantes y menos cálcicas (An,,.,,). 
que en el granito rosa El feldespatopotásico, de triclinicidad 
elevada. preienta exolución pertítica escasa. 

Sólo las muestras del afloramiento de esta variedad 
petropráfica. que aparece en la zona central del stock. 
presentan biotita relativamente abundante. menos rica en 
hierro que la hiotita del eranito rosa v transformada en 
moscovita v cuar7o. Asi mismo hav moscovita que procede 
de.otros minerales v se encuentra en placas que englohan 
plagioclasa. feldespato potásico v cuarzo. 

Entre los ininerales minoritarios. sólo en contados aflora- 
mientos. aparece turmalina que llega a constituir el 5 O/o del 
total de la roca: las rocas enca.jantes presentan. aunque en 
menor proporción. un anómalo contenido en este mineral. 

El orden de cristalización es el niismo que el del granito 
rosa siendo la moscovita tardía. respecto a los otros minera- 
les principales. 

Como procesos a más baja temperatura se desarrolla la 
t~ rmal in i~ac ión  local. el enriquecimiento en calcita en las 
proximidades de filones hidrotermales v la alteración de 
hiotita v feldespatos. 

Gran cantidad de diques porfídicos. en general. de escasa 
potencia (máximo 15 m) atraviesan el stock v las rocas 
enca.jantes. Sii desarrollo longitudinal puede ser de varios 
centenares de metros. Texturalmente se observan notables 
diferencias aunque su composición. bastante uniforme según 
los análisis qiiimicos. oscila entre riolítica v riodacítica con 
m a t r i ~  microcristalina. Sólo dos de los diques muestreados 
arrojan una composición diferente de tipo larnprnfidico. 

Ims pórfidos riodaciticos-rioliticos tienen textura porfídi- 
ca de m a t r i ~  microcristalina con fenocristales de cuar7o. 
feldespato potásicof parcialmente pertitico) v alhita. El único 
melariocrato reconocido es hiotita. si bien en una propor- 
ción muv pequeña. La matriz microcristalina produce recre- 
cimientos en los hordes de los fenocristales por recristaliza- 
cihn. igualmente aparecen en algunos diques texturas esfeni- 
liticas con núcleos de cuarzo v feldespatos. 

Los diques de composición lamprofidica son de textura 
porfidica poco desarrollada con fenocristales de hiotita de 
bordes muy rnji7os. Otros componentes son feldespato 
potásico. plagioclasa. menas metálicas. apatito bastante 
abundante. cuarzo intersticial v pseudoformas de posibles 
piroxenos alterados a clorita v calcita. 



DATOS QU~MICOS 

Se dispone de 5 análisis de granito rosa. 3 del granito 
feldespático alcalino v 5 de diversos diques porfidicos ácidos. 
Ims resultados v los parámetros de Nigpli se recogen en la 
tabla 3. El eiranito rosa se muestra muy uniforme con un 
contenido en SiO? entre 69-70 Oh. Al,O, 14 Oh. F e  total 
como Fe?O, 3.5-4 O/o El C a O  no a l c a n ~ a  el 0.5 "ó. salvo la 
muestra 538 ( 6  ')/o). próxima a uno de los filones hidroterma- 
les relleno de calcita. harita v flunrita. que atraviesan el 
granito. El contenido en K?O es siempre siiperior al de Na ,O 
y relativamente alto. 4-5 9:) 

El granito feldespático alcalino es netamente más siliceo. 
SiO?. 71 -75 (16. v muestra una disminución notahle de 
Fe@,. 0.5-2.1 %. 

En los diques anali7ados destaca su contenidoen K?1 entre 
el 4 v el 7 O/ó. 

Ims diaprarnas de variación de los parámetros al, fm, c v 
alk frente a siífig. 4 )  muestran qiie las facies praniticas v los 
pórfidos se disponen segun una misma tendencia de diferen- 
ciacihn: aunque el escaso número de muestras da Iiigar a 
marcados intervalos. en especial faltan datos de las rocas 
situadas en el transito del granito rosa al granito feldespatico 
alcalino. 

El mecanisino de diferenciación implica una migración de 
SiO? i K,O tiacia los hordes acompañada localmente de 
volhtiles (tiirnialina). 

En el diagrama al-alk de Rurrii et al. (en Rurri. 1964) las 
variedades penrográficas del stock de La Cardenchossífig. 5)  
corresponde a! magmas de alcaliriidad intermedia a alta. 

Fip. 4 Diagrama:; de variacinn de lo$ pariimetrni de Nipgli. Granito rosa f . )  
Granito feldespatui alcalino ( 4 )  v diqiies porfidicos (+) 

Fip. 5 Diagrama al-alk de granito roia f ). granito feldespatico alcnlinn í<) v 
diques porfidicos f +) 

E L  METAMORFISMO DE CONTACTO 

Ims efectos térmicos producidos por la intrusión del stock 
de La Cardenchosa se manifiestan por la presencia de tina 
aureola de desarrollo desigual. que no supera en ningiin caso 
los 300 m. Existen restos de cnrneanas en diversos puntos de 
la zona central y escasos enclaves que corresponden a 
corneanas miiv evolucionadas. 

Las corneanas son rocas polimetamórficas donde el meta- 
morfismo térmico se superpone a un metamorfismo regional 
de prado variable. este hecha hace dificil el reconocimiento 
de la facies de corneanas con alhita-epidota va que. los 
materiales de metamorfismo regional presentan asociaciones 
previas de ~ o n a s  de estaurolita-andalucita. granate. hiotita y 
clorita. I,a facies de corneanas hornhléndidas es fácilm~nte 
reconocihle. 

Las rocas de la aureola. incluidos los retasos de corneanas 
sohre el granito. presentan las siguientes asociaciones mi- 
nerales. 

1 .  cuarzo moscovita 
2: cuarzemoscovita-clorita 
3. cuarzemoscnvita-clorita-alhita 
4 .  cuarzemoscovita-hiotita-clorita 
5.  cuar~emoscovita-hiotita 
6 .  cuar~ebiotita-alhita-granate 
7.  cuar7eandalucita-mmcnvita-plaficlac; 
8 .  cuarzeandaluci ta-hiot i ta-mnscovi ta-plmsa 
9 .  cuarzecordierita-hiotita-moscnvita-plapioclasa 

10. cuar~ehiotita-andalucitamrdierita.  
Casi todas ellas presentan además turmalina v menas 
En los enclaves la asociación mineral es: 

1 1 .  cuar7ctandaliicita-cnrdierita-fihrolita-biotita 
Las cinco primeras asociaciones corresponden a la facies 

de corneanas alhita-epidota. 1,as cinco siguientes. con pre- 
sencia simultánea. aunque local. de cordierita-andalucita. a 
la facies de corneanas hnrnbléndicas. 1.a última asociacihn al 
limite de las facies de corneanas hnrnhléndicas v piroxénicas 
(Turner. 1968). 

Las corneanas próximas al contacto. v en especial las 
existentes sohre el granito rosa. presentan textura pranohlás- 
tica v las esquistosidades de los materiales precámhricos han 
desaparecido. Andalucita v cordierita forman porfirohlastns 
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TABLA 3 

Análisis químicos y parámetros de Niggli de las variedades petrográficas del stock de La Cardenchosa. 

Granito rosa 

537 538 719' 721' 

69,30 69,40 69,20 69,50 
14,07 14,31 14,OO 14,16 
4,45 3.48 5,56 4,23 
2,06 3,45 1,35 1,45 
0,46 6,16 0,45 0,17 
2,54 2,65 1,86 2,49 
4,29 0,89 4,75 4,17 
0,47 - 1,Ol 0,71 
3,30 0,90 1,30 2,OO 

101,4 101,24 99,48 98,88 

338,22 268,34 380,75 367,OO 
40,45 32,47 41,75 44.05 
31,30 28,95 31,34 28,20 

2,40 25.47 2,43 0,96 
25,83 12,lO 24,45 26,27 
0,47 0,66 0,32 0,40 
0,51 0,18 0,62 0,50 

Granito feldespático 
alcalino 

749' 502-1 505 506 

69,88 71,09 75,33 75,20 
13,90 13,49 14,85 14,73 
5 3 9  2,94 0,61 0,50 
1,45 1,95 0,52 0,53 
0,17 0,40 0,40 0,20 
2,17 3,46 1,62 1,63 
5,20 4,25 4,65 3,15 
0,46 0,20 0,12 0,14 
0,80 1,60 1,35 3,20 

99,62 99,38 99,45 99,28 

346,75 362,89 5 1 1,92 55 1,14 
40,63 40,57 59,45 63,60 
31,57 26,l l  6,82 8,54 
0,90 2,18 2,91 1,56 

26,88 31,12 30,81 26,29 
0,34 ,56 0,77 0-67 
0,61 0,45 0,65 0,56 

Diques porfídicos 

270-1 508 516 713 

69,72 66,72 73,19 67,45 
14,88 14,15 14,20 12,23 
2,18 2,17 0,5 1 4,20 
2,09 1,69 2,Ol 1,69 
0,20 0,22 0,lO 0,30 
2,89 1,08 3.44 2,33 
4,03 7,43 3,13 7,37 
- 1,46 0,92 0,98 
2,OO 4,50 2,lO 3,20 

97,99 99,42 99,60 99,75 

364,99 360,56 426,08 338,25 
49,35 45,05 48,70 35,84 
24,88 22,41 19.66 28,Ol 
1,11 1,27 0,62 1,50 

28,lO 31,25 31,Ol 34,63 
0,65 0,60 0,88 0,44 
0,47 0.82 0,37 0,67 

con inclusiones de cuarzo v biotita. E n  las zonas más alejadas 
del contacto se conserva la esquistosidad de las rocas de 
metamorfismo regional v una buena parte de sus minerales. 

Los contactos entre corneanas y granito son netos v el 
único aporte del granito a las rocas encajantes es un 
enriquecimiento en cuarzo v localmente una anómala canti- 
dad de turmalina. 

El aspecto de las corneanas de mavor temperatura es el de 
rocas calcinadas. propias de intrusiones a ba.jas temperatu- 
ras. La anchura de la aureola v de la masa granítica. el tipo de 
facies metambrfica de las corneanas. la naturale7a de la roca 
ignea. la presencia de caracteres texturales volcánicos en los 
pbrfidos y los datos de geología regional. son coherentes con 
una intrusión superficial (metamorfismo de contacto del tipo 
3 de Reverdatto. 1 97 1 ). 

C O N T E X T O  REGTONAL 

El magmatismo postcinemático de Ossa Morena es en su 
mavor parte de tendencia calcoalcalina con granitoides. en 
algunos casos. en intima relación con rocas básicas. 

El stock que acabamos de describir noes un caso aislado en 
la zona de Ossa Morena v en especial en la alineación 
Badajo7-Córdoba. 

Entre L a  Cardenchosa v Córdoba afloran un conjunto de 
granitos como el granito de Peñas Pardas (Pascua1 y Pérez- 
Lorente. 1975: Pére7-Lorente. 1977). el granito de 1.m~ 
Arenales. etc. que deben ser igualmente de tendencia alcalina 
dadas las siguientes semejanzas con el de La Cardenchosa: 
- Intrusión superficial con contactos netos. 
- Facies micropanudas v cortejo de diques porfidicns. 
localmente con texturas volcánicas. 
- Alargamiento N S  de sus afloramientos. p. ej. granito de 
Los Arenales. 

- Variedad petrográfica común de granitos rosados hete- 
rométricos. 
- Presencia de fluorita. barita v calcita dispersas o en filones 
hidrotermales. 
- Edad de la intrusibn en todos los casos post-tournaisiense 
v quizás pre-westfaliense. 

El plutonismo superficial representado por estos granitos 
forma parte de una etapa de actividad ignea ácida en la cual 
havque incluir manifestaciones volcánicas tales como las que 
constituven el Comple,jo,Volcánico de Erillas (fig. 2). o las 
que han sido descritas más al N (Raeza Rejano et al. 1978). 
Los granitos v las rocas volcánicas están atravesadas por un 
cortejo de diques acidos que se encuentran igualmente 
enca.iados en otras rocas igneas v metamórficas de la región. 
Al menos los diques ácidos asociados al stock de I,a 
Cardenchosa muestran clara afinidad química v mineralb 
gica con el granito. 

El magmatismo ácido se manifiesta en consecuencia pon 
vulcanismo con lavas. aglomerados. brechas v tohas: granitos 
v diques acidos. 

En el tiempo. la sucesión de etapas sería asi: I .o  vulcanis- 
mo. atribuido por Raeza Rojano. et al. al Visiense superior- 
Westfaliense B-D v datado recientemente como Tournai- 
siense (Garrote et Rroutin. 1979): 2.0 plutonismo superficial 
con tipos de tránsito a rocas volcánicas v 3.0 diques 
porfídicos que atraviesan indistintamente a las rocas volcáni- 
cas v vulcanosedimentarias. v a los granitos. 

Fuera de esta área. dentro de Ossa Morena. existen 
igualmente granitos que muestran la tendencia aquí expuesta: 
así p. ej. más al S. Fabries. 1963 v Rard v Fabries. 1970. han 
descrito el macizo de Ventas Quemadas que muestra los 
siguientes caracteres: 

a) alargamiento N-S de sus afloramientos. b) carácter 
postcinemático. c) presencia de fluorita en la aureola (Fa-  
bries. 1963). d) predominio de granito rosa. e) rocas leuc* 



craticas de tipo micrngranudo o aplitico v f l  diqiies pnrfidicns 
ácidos. Las semejanzas aludidas son igualmente manifiestas 
cuando se comparan losdatos quimiicosde Ventas Quemadas 
v I,a Cardenchosa. asi en la fip. 6. se observa como en un 
diagrama con.iuntn la tendencia de diferenciación de ambos 
stocks es análoga. 

Para el origen del magmatismo post-cinemática ácidn v 
básico aflorante en la alineación que se extiende desde la 
Coronada a Villaviciosa de Cbrdoba no nos parece aplicable 
un modelo de tectónica de placas como el prnpuesto por 
Aparicin et al. 1977. en el cual su alineación D (Rada.jnnz 
Córdoba). se aparta de la tendencia de evolución geoquímica 
propuesta por dichos autores. Parece más razonable pensar 
para las rocas básicas v acidas.de e'sta alineación en un origen 
por procesos de descompresión asociados a una zona ten- 
sional. 

Granitoides prehercínicos gneis:ificados de tendencia alca- 
lina e hiper-alcalina son frecuentes en la alineación Portale- 
gre-Radajo7-Cinrdoha. individua1i:zándose esta alineación a 
lo largo del tieinpn. entre otros caracteres. por su magmatis- 
mo alcalino. 

A 

I A 

Fip. h. Diagram;is de variacinn de los pariimetrns de Niggli de los tipos 
petrograficos del stock de La Cardenchoszi v granito rosa (o)  v micrngranitn- 
aplitas (6). del pranitn de Ventas Quemadas 
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