
TECNíCA, MANEJO Y APLICACIONES DE LAo 

E'LAfl'lNA UNIVERSAL DE FEDO ROV 

Durante los cinco años que pertenecí al Instituto "Lu- 
cas J4.lllada" cle Investigaciones Geológicas del C.S.I.C. como 
becario g ny~itlante, no utilicé en ningún momento la Platina 
Lniversal de Fedorov. Es más, mi conocimiento de los métodos 
de Ferodov no pasaba de saber que existían. 

El período compreiidido entre 1954 a 1958 lo dediqué al 
estudio de la Petrología de la Zona {le Enlace Guadarrama-Gre- 
dos y para e110 utilicé métodos de campo, d e  microscopio corrien- 
te quín~icos. En  acluella época llegué a dominar 1 2 s  técnicas 
teolddíticas recogiendo con este propósito muestras orientadas; 
sin embargo no encontré facilidades para ese t rabajo y presenté 
mi tesis sin haberlas utilizado. 



Un afio más tarde, ya catedrático de Instituto y desliga- 
do del Instituto "Lucas Mallada" mi deseo se mantenía y con 
ocasión de una convocatoria de Pensiones de Estudio para Ca- 
tedráiticos publicada por la  Comisaria de Protección Escolar y 
Social solicité una de ellas, proponienldo como trabajo: "Técnica 
y Manejo de la Platina Universal de Fedorov y sus Aplicaciones". 

Al mimsmo tiempo comuniqué al Excmo. Sr. D. Maximi- 
no San Miguel de la Cámara, con el que mantenía frecuente co- 
rrespondeiicia, mis intenciones de estudiar estas técnicas den- 
t ro del Instituto "Lucas Mallada" del que era director. Su res- 
puesta no solo fue  afirmativa autorizandome, sino que manifes- 
taba en ella gran alegría por que yo continuará mi perfecciona- 
miento en uno de los métodcs mas importantes de Geognosia. 

Me fue concedida la Pensión para realizar el trabajo en 
Madrid dentro del "Instituto "Lucüs Mallada" durante los me- 
ses de Agosto y Septiembre de 1961. 

El 17 de Mayo murió D. Maximino en Caitagena y tuve 
que ent rar  en relaciones directas con D. José María Fuster  
Casas, catedrático de Petrdogía de la  Universidad y Jefe de la 
sección de Petrografía del Instituto "Lucas Mallada". Le escri- 
bí una primera cartla i!iformándole de mi sit~iación. Muy cortés 
y amistosamente me indicó que la sección sólo contaba con dos 
platinas que estaban siendo utilizadas continuamente y que de 
momento y sobre todo para el período que a mi me interesaba 
no psdría complacerme. 

E n  esta  situación me puse en contacto ccn D. Antonio 
Arribas investigador del Laboratorio de Mineralcaía de  la Jun- 
t a  de Energía Nuclear, de donde había llegado a mis oíclos con- 
taban con una Platina Universal. Mi propuesta fue aceptada 
pero sólo para el mes de Septiembre, ya  que durante el nies de 
Agosto todo el personal estaba de vacaciones. 

Así estaban las cosas en el mes de Julio, no  muy claras 
por cierto, sin que me faltaran tentaciones de renunciar a la 
Pensión. No obstante decidí seguir adelante planeando para el 
nies de Agosto el estudio teórico de la  Platina U., en aquellos 
centros que pudieran proporcionarme bibliografía sobre el asun- 
t o ,  y luego aprmechar el mes de Septiembre para el trabajo 
prártico en la J.E.N. , 



Dispuesto a no dejar pasar los días sin provecho comen- 
cé a frecuentar diariamente la Biblioteca d d  Instituto Geológi- 
co y Minero de España, donde afortunadamente encontré en 
francés. inglés y alemán la mayor parte de los libros que se ci- 
tan en la Bibliografía. De ellos pacientemente fui sacando todo 
lo que contenían referente a técnica, manejo y aplicaciones de 
la Platina Universal. 

IRTI 20 de Agosto tuve la fortuna de ponerme en contacto 
ccjn D. Tirso Febrel, ingeniero de  Minas y Jefe del Laboratorio 
de Petrografía del Instituto Geológico y Minero de España. Le 
conté mis problemas y accedió a darme unas lecciones prácticas 
del manejo de la Platina Universal. 

Dado el permiso por el director del Instituto Gedógico, 
Sr. Almela, desde la tarde del 21  de Agosto hasta el 31 asistí 
todos los días al citado laboratorio. Quede ya aquí patente mi 
profundo agradecimiento por el Sr. Febrel. 

LlegG Septiembre y prolongué mi trabajo en la Junta 
de Energía Nuclear, donde en  todo momento tuve a mi disposi- 
ción no sólo una Platina Universal sino los libros y el material 
que necesité. Allí continué asistiendo diariamente hasta finali- 
zar el periodo, el 30 de Septiembre. 

Desde entonces hasta el momento de la presentación de 
esta Memoria he  dedicado a su cmfección todo el tiempo libre 
que me han dejado las ocupaciones oficiales. 

En total puedo asegurar que han sido cinco meses dedica- 
dos casi por completo a este fin. 

La  Memoria se presenta con ambiciones de Tratado. He 
puesto el máximo interés, incorparando razonamientos origina- 
les o aclarando otros que a mi juicio vienen confusos en otros 
textos. 

Además estoy convencido de haber realizado un buen 
servicio para aquellos que se interesen por estos métodos. 

Las próximas generaciones de geólogos españoles, que se 
presentan numerosas, deben conocer desde los años de Facultad 
.cuando estudian la Mineralogía y la Petrografía, estos intere- 
santes métodos, propicios a la investigación de los materiales 
terrestres. 



Finalmente dese2 que conste mi agradezimiento a t r e s  
personas : 

D. 14aximino San Miguel de la  Cámxra (q. e. p. d.) 
D. Tirso Febrel. 
D. Antonio Arribas. 

Gijón, Diciembre de 1961 

ALGO DE HISTORIA 

L a  construc-ión de la  Platina LTniversal o Teodolítica nw 
fué  obra exclusiva de Fedorov. Antes de él, ilustres investig:iclo- 
res  en Cristalografía, idearon aparatos, aunque impe~fectos, en 
los que un cristal o una  preparación podía tomar posiciones di- 
versas en el espacio. 

Primero, con idea td,e medir ángulos diectros se constru- 
yeron goniómetros teodolíticos; así Leeson en 1848 ideó un apa- 
ra to  de  tres movimientos: Dos horizcatales y uno vertical. 

Más ta rde  en 1856 Highley construyó un aparato de ro- 
tación con movimiento en altitud y azimut. 

En 1861 Valentín utilizó un aparato que porlía ser aco- 
plado a la platina del microscopio. 

Aparatos parecidos más o m e n x  perfeccionados los en- 
contramos descritos en Nageli y Schewendeuer (1867), Ebner 
(1874), West  (1880), Brogger (1884) y Fuess (1899). 

E n  1891 Klein describe el primero de los muchos alpara- 
tos que ideó y que fue  construído por Fuess, apropiado para el 
cálculo del índice de refracción. 

En 1889 Fedorov presentó su Platina Universal que fue 
perfeccionando hasta 1898. Su inmediato seguidor, discípulo y 
colaborador fue  Nikitin que dió gran impulso a los métodos de 



su maestro a la vez que introdujo perfeccionamientos e ideas 
originales. También entre sus colaboradores se cuenta 
Bolderiev. 

Son dimos de mención Schrcecler van der Kolk (1895), 
Siethoff (1903), Arschinow (1910), que utilizaba grandes hemis- 
ferios de vidrio, Wright (1911) que colocG los arcos que llevan 
su nombre para la medida de los ángulos verticales. 

Berek en 1925 la hizo apta para el trabajo petroestruc- 
tural. 

Entre los primeros extranjeros que asimilaron los méto- 
dos de Fedorov se cuentan los suizos L. Dupaw y M. Reinhaid 
que los aplicaron principalmen al estudio de las plagioclasas. 

Por último citaremos a Emmons (1929) cliseñaclor del 
primer modelo de la Platina Universal de Cinco Ejes. 

En España fueron introductores el profesor Pardillo y 
el ingeniero Domingo de Orueta, así como el investigador Mar- 
cet Riba que desde el año 1922 hasta la actualidad viene pi-ac- 
ticando estas técnicas. 

En  el presente se poseen Platinas Universales en los si- 
guientes centros españoles. 

Instituto Geotl6gico y Minero de España en su laborato- 
rio de Petrografía dirigido por el ilustre ingeniero D. Tirso 
Febrel, primer investigador en Petrología Estructural ; secun- 
dado por el también ingeniero de Minas D. José Sierra. 

Junta de Energía Nuclear, en su laboratorio de  Minera- 
logía donde el Dr. D. Antonio Arribas es c3aocedor de estos 
métodw clirigid'cs hacia la determinacióil de especies minera- 
lógicas. 

Instituto "Lucas Mallada" de Investigaciones Geológi- 
cas del C.S.I.C. del que hasta su muerte fue director el maestro 
de los petrografos españoles D. Maximino San Miguel de la Cá- 
mara. En su sección de Petrografía de la que es Jefe el Dr. D. 
Jos ,María Fuster Casas, catedrático de  Petrolcgía de la Univer- 
sidad de Madrid hay dos platinas de cuatro ejes, siempre ocu- 
padas. 

Laboratorio de Petrología de la Universiclad de Barcelo- 
na dirigido por el catedrático D. Alfredo San Miguel petrógrafo 
[le categoría internacional. 



Y por último el Rluseo de Ciencias Naturales cle Barcelo- 
na, primero en el tiempo, donde sigue trabajando el ya citado 
Dr. Marcet Riba. 

A pesar que 12 Platina Universal es un instrumento de 
gran valor en Geognosia, muy pocos son los geólogos que la 
conocen, siendo contados la que la dominan. Hasta hace unos 
meses yo no conocía más que la platina corriente y ahora puedo 
asegurar que después de practicar en ella e introducirme en 
sus métodos se me ha abierto un mundo nuevo de conocimien- 
tos y posibilidades de investigación. 

CONSTITUCION DE LA PLATINA UNIVERSAL 

La  Platii-ia Universal es un aparato constituído funda- 
mentalmente de unos ¿inillos que giran según determinados ejes 
y de unas piezas ópticas especiales. (F-1). 

Sosteniendo los anillos y permitiendo que tomen diversas 
posiciones en el espacio existe un soporte que se une a la Pla- 
tina del Microscopio por medio de dos tornillos. 

La Platina Universal mas utilizada es la denominada de 
Cuatro Ejes, siendo ésta la qule describiremos a continuación. 

E J E S  

Varias son las deiiominaciones que reciben. Convenimos 
en llamarlos E,, EL, E:,, E, y el de la Platina del Microscopio. 
(F-3). 

E, en posición inicial es vertical coincicliendo con el eje 
del Microscopio. Los ángulos que describe se denominan azimu- 
tales u horizontales. Su giro mueve el disco interno que tiene 
rina estría en el borde. L a  escala de graduaciones está en el ani- 
llo concéntrico inmediato y va de  O" a 360". Al girar el eje la 
estría va marcando la  graduación correspondiente. 

E, en posición inicial en h'orizontal N-S. Los ángulos que 
describe se denominan zenitales o verticales. Su  giro mueve el 



ina Universal de cuatro eies 



disco interno y el anillo concéntrico inmediato que tiene un sa- 
liente vertical con una marca. La escala que va de O" a 60" está 
sobre dos arcos verticales, uno d W y otro al E. 

está vertical en posición inicial. Los ángulos que mide 
> zontales. Su giro mueve el disco jr dos anillos concén- 
Iricos. h a  escala va de O" a 360" y está sobre el anillo más exter- 
no de la Platina. Es  el menos utilizado. 

E, es horizontal y en posición W-E (Izquierda-derecha) 
inicialmente. Su giro mueve todos los anillos. L a  escala está so- 
llre un tambor graduado cdlocado a la derecha del cbservador. 
(No debe decirse "a la derecha de la Platina Universal" pues 
las platinas no tienen derecha). Puede utilizarse como eje de 
medida o a veces de comprobación cuando E, y E, son los de 
medida. 

El  eje de la Platina del Microscopio, coincidente con el 
eje del tubo del microscopio mueve toda la Platina Univeml.  
Se utiliza generalmente como eje de comprobación, pero tam- 
bién puede serlo de medida. 

PIEZAS OPTICAS 

El anillo interno tiene en su  borde interior un reborde 
circular en el que se acopla justamente un disco de vidrio. 

Por debajo se coloca una semiesfera maciza de vidrio, y 
por encima la lámina delgada y otra semiesfera. En el gráfico 
puede verse esta disposición (F-4) y (F-5). 

Uniendo las piezas hay una sustancia adherente que 
p u d e  ser glicerina, aceite de cedro ti otra sustancia dr pareci- 
das características. Su misión principal es la de evitar capas de 
s i re  en el contacto de las diversas piezas. La  permanencia de 
capas de aire produce reflexiones totales y otros fenómenos 
ópticos dei-ivados que entorpecen y equivocan la. visión cle las 
secciones minerales contenidos en I,a #lámina transparente. Tan- 
to la glicerina como e1 aceite de cedro han sido utilizados por 
mi, g he podido comprobar que e n  los casos que sea necesario 
el continuado desplazamiento de la preparación o que se deje 



Anillos y ejes de  la  Platino Universal de cuatro ejes 

Fig. 3 

A = Arcos verticoles graduados para medir en tingulo zenital 

T = Tambor graduado para medir los giros de  E+ (W-E) 

montada de un día para otro es preferible el aceite de cedro. 
El deslizamiento es más suave y tarda más en secarse. 

Ambos hemisferios de vidrio han de tener el mismo índi- 
ce de refracción, y en lo posible lo más próximos al mineral que 
se va a estudiar. Normalmente van con la Platina Universal tres 
juegos de hemisferios, de tres índices, que sirven para los mi- 
nerales más corrienes. 

Si el índice de refracción clel vid150 de los hemisferios di- 
fiere del mineral son necesarias ciertns correcciones de las que 
se tratará más adelante. 

Los hemisferios están armados en sendos arcos metáli- 
cos, sencillo en el inferior y con dos expansiones de  forma alada 
en el superior. En los extremos de las expansiones hay un agu- 



Fig. +Ejes y piezas ópticas para la Platina Universal 

Fig. 5 
H. S. = Hemisferio superior; H. S. = Hemisferio inferior 
G = Glicerina; P = Preparación; D. V. = Disco de vidrio 
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jero que coincidirá con otro agujero perforado en la Platina, 
Por cada agujero pasara un anillo de rosca que sujetará el He- 
misferio superior a la Platina Universal. 

Cuando las piezas ópticas son del mismo o muy cercano 
ice de refracción del mineral, el conjunto es  atravesado par 
rayos de luz como si fuera una esfera homogénea. La pro- 
Iad de las esferas homogéneas de no desviar cualquier di- 
:ibn de la luz que siga la dirección de un radio de la esféra, 
nlite inclinar la preparación sin que los rayos que atraviesan 

las secciones minerales emergan desviados. 
Para la visión de las preparaciones que se estudian en la 

PIatina Universal se utilizan Objetivos especiales y condensa- 
es adicionales. 

MONTAJE DE LA PLATINA UNIVERSAL 
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Las operaciones ,de montaje consisten en la incorporación 
de las piezas tjpticas y de la preparación al disco interno de la 
Platina Universal j r  luego fi jar  ésta a la Platina del Microsco- 
pio. (F-7). 

Dispuesto el disco interno en posicibn horizontal, se co- 
loca sabre su reborde interior el disco de  vidrio. 

En la parte superior del disco de vidrio se echa una o dos 
got2 icerina ( ite de cedro, e inmediatamente por 
la 1: e adhiere la preparación apretando 
SLIB~ ~ieclen burbujas. La preparación ha 
de colocarse aproximadamente perpeilclicular a la línea que une 
los clos ag~ljeros. 

Ssbre el cubre objetos se echa una o dos gotas de la mis- 
ma sustanci ima se coloca el hemisferio superior de vi- 
drio, procur e sus agujeros coincidan con los de los ani- 
Ilos. Entonc trociucen los tornillos, enroscá~~dolos hasta 
que se note ligera resistencia. 

Para colocar el hemisferio inferior se voltea por E. los dos 
anillos internos quedando hacia arriba la parte inferior del disco 
de vidrio. Sobre él se echa una o dos gotas g a continuación se 
ajusta el hemisferio inferior apretándolo suavemente. 



Fig. 6 

Modelos de  elipsoides biaxico y uniaxico 

Fig. 7 

a )  Escuadra guía de  la  preparación 

b )  Hemisferio de  vidrio 

c ]  Disco de vidrio 



Fig. 8 

ANILLO INTERNO separado de su Platina. Observese las dos rnuescas 
del borde para el paso de los tornillos 

Fig. 9 

ANILLO INTERNO. La parte superior se eleva o desciende con reloci6n 
o la inferior, sujetando la superior y girando la inieriar a l  ejercer pre- 

sión con el dedo sobre uno de los pies del anil lo 



Después d e  quitar  en la  Platina del Microscopio la tapa 
en forma de disco perforado; se lleva sobre dicha platilla, la Uni- 
versal;  de  manera que coincidan los agujeros y dejando a la 
derecha del observador el tambor que mueve E,. Se introducen 
los tornillos en los agujeros, pero no se aprietan hasta no rea- 
lizar las operaciones de centraclo. (F-10) j1 (F-11). 

Gaso de utilizar condensador, éste ha de colocarse antes 
de s i tuar  a la  Platina Universal sobre la platina corriente. Al 
contrario, el objetivo se pondrá después, como meclide preventi- 
v a  pa ra  evitar golpes. 

CENTRADO DE LA PLATINA UNIVERSAL 

Las  operaciones de centraclo tienen por objeto hacer coin- 
cidir los ejes en un punto que aproximadamente h a  de ser  el 
centro del grano a observar. 

L a  primera de estas operaciones es ln misma que se rea- 
liza con la platina corriente después de colocado el objetivo. Ha- 
cemos que el eje de giro de la platina coincida exactamente con 
el eje  óptico del microscopio con ayuda de unos toinillos de 
centrado. Es t a  es una operación suficientemente conocida por 
todos los que han utilizado el microscopio polarizante. 

A continuación se ha  de comprobar si los ejes verticales 
de  la Platina Universal coinci~den con el eje  Gptico del micrzs- 
copio, partiendo d e  una graduacibn cero de los ejes horizontales. 

S e  ha de partir,  que los dos ejes verticales coiriciden, pues 
s i  así no fuera, tal defecto no podríamos rectificarlo, por ser 
defecto de construcción. 

Fijadcs los ejes horizontales en cero por medio de los 
tornillos correspondientes, se  enfoca la preparación y se gira 
E,. S i  E, coincide con el je del microscopio, un granillo que 
coincida con el cruce de los hilos del reticulo pei-manecerá in- 
móvil 37 cualquier otro granillo visible en el campo de visión 
descubrirá circunferencias con centro en el cruce de los hilos. 
E n  caso contrario E, no coincide con el eje Gptico del microsco- 
pio y hay que llevarlos a coincidir. Para  esto; dado que los tor- 
nillos de fijación de la Platina Universal se han dejado flojos; 





se desplaza tuda ella ligeramente en las direcciones Sue conven- 
ga por sucesi\ros tanteos hasta conseguir que el giro de E ,  deje 
inmóvil al granillo que se lleva al cruce de los hilos clel reticulo. 
Entonces E, coincide con el eje del microscopio j7 los tornillos 
deben apretarse definitivamente, para evitar desplazan~ientos 
que destruirán la coincidencia. 

Como todos los ejes de la Platina Universal deben cor- 
tarse en un punto q:ie es el centro de ella; si se ha hecho coin- 
cidir el eje del microscopio con los ejes verticales, el eje del 
microscopio pasará por el centro de la Platina Universal. Ahora 
bien, el punto de cruce de los ejes debe estar contenido en el 
plano de la Lámina Transparente pues si así no fuera, el grano 
en observación se desplazaría al girar los ejes horizontales y los 
ángulos de inclinación o zenitales vendrían con error. 

Para comprobar ésto y rectificar si es preciso se gira 
E, o E, observando si los granos se desplazan o no. En  último 
caso quiere decir que el centro de la Platina Universal está den- 
Iro de la lámina transparente. 

Si hay desplazamiento, el plano de la lámina transparen- 
te estará encima o por debajo del centro. Para llevarlos a coin- 
cidir, existe un resorte debajo del anillo interna que eleva o 
desciende Ila preparación hasta que por sucesivas aproximacio- 
nes desaparece el desplazamiento anterior. (F-8) y (F-9). 

L a  ampltud clel movimiento del resorte es pequeña, por 
lo que las preparaciones deben tener un vidrio portaol)jetos 
delgado. 

PARALELISliiIO DE LOS EJE6  HORIZONTALES CON LOS 
HILOS DEL RETICULO 

Para  comprobar si el eje N-S es paralelv al hilo N-S y 
el W-E es paralelo con e1 hilo W-E, se hace lo siguiente: 

Se sube el tubo del microscopio hasta enfocar una ,:ar- 
ticula de polvo posada sobre la superficie esférica del hemisfe- 
rio superior y luego se gira uno cualquiera de los dos ejes hc- 
r izontales. 



Entonces se cbservarj. si la partícula enfocada se desplaz,~ 
paralela o no a uno de los hilos del reticulo. E n  el primer caso. 
hay paralelismo; en el segundo, el eje  girado formará un cierto 
ingulo con el plano de vibración del nicol correspondiente. 

Para  Ilevaiios paralelos, se  gira  la  platina del microsco- 
pic. el ángulo necesario; al que se llegará por breve tanteo. 

No suele ser  corriente que se dé este segundo caso, Gero 
si ocurre, el ángulo que aparezca en la graduación de la platina 
del i ~ l i ~ o s c ~ p i o  lo hemos de tener en cuenta para aue entre eis 
la c ~ r ~ e c e i ó n  del iiigulo azimutal, obtenido por giro de un 2je 
ver tical. 

Dado que ambos ejes horizontales son perpendiculares y 
que los plancs de vibración de *los nicoles o lo que es lo mismo. 
los hilos del reticulo son también perpendiculares entre s í ;  se 
tleduce que si un eje tal como el N-S es paralelo al hilo N-S, el 
eje W-E lo será al hilo W-E. Para  que tal cosa no sucediera se- 
ría necesario que los ejes horizontales no fueran perpendicula- 
res cuando las graduaciones indican que debían serlo. Es t e  se- 
ría un defectc de construcción poco probable. 

CORRECCION DEL ANGULO ZENITAL 

Cuando las pieaas tipticas y el grano del mineral en obser- 
vación son del mismo índice de refracción, el ángulo que es ne- 
cesario girar  un e j e  horizontal para realizar cualquier medida 
viene dado en los arcos verticales en su  verdadero. (F-12). 

No ocurre así s i  se utilizan hemisferios de distinto índice 
de refracción que el del minoeral. Entonces el ángulo observado. 
es disiLint3, que el verdadero, pues se produce refracción al cam- 
biar a medio de  distinta densidad. Sin embargo podemos Ilegal- 
a este último valor por existir entre el ángulo observiitlo (O),  
el ángulo verdadero (V) ,  el índice de refracción del mineral (M)  
y el índice de refración de los hemisferios (H),  la  siguiente 
proporción : 

H .sen O 
sen V = - 

n l  



Fig. 12 

Paso de la luz o traves de los hemisferios y de la  preparación cuando son de  igual 
o de  distinto indice de refraccibn 

Fig. 13 Figura 14  

Corrección del  ángulo zenital 



donde al ser conocidos M, Hi y O podemos llegar de forma ana- 
lítica al valor de V. 

Fedorov para hallar el ángulo verdadero de manera rá- 
pida ideó el ábaco que se pmsenta esquemáticamente en la fig. 14 
cue resuelve la eouación (1). 

El ábaco es un cuadrante de  circulo surcado por tres cla- 
ses de líneas: Radios, arcos concéntricos y paralelas. 

Los radios están de grado en grado a partir del radio ce- 
ro que es la normal a la preparación en posición inicial; es decir 
.coincidente con el eje del microscopio. 

Los arcos concéntricos tienen por radios los inversos de 
los índices de refracción (1 ;1,1;1,2 ;. . . . . .2;. . .). 

Las paralelas, lo scn  a la noimal. Son líneas auxiliares 
en el número que se precise. 

Ahora en el graf. 13 tengamos un ángulo tal como AOS 
referido a la circunferencia (1,2) de radio OA, entonces sen 
AOS=AS. 

Si deseamos encontrar ese mismo valor del seno sobre 
otra circunferencia (1,3), trazamos desde A una línea paralela 
a OB hasta que corte a dicha circunferencia. Sin duda alguna 
A' S '  = A S; ahora bien A' S' corresponde 11 un ángulo 
4'0 B. 

Teniendo en cuenta estos razonamientos y a la vista del 
á,baco la. regla de corrección es la siguiente: 

Se busca el ángulo observado (referido a la noimal) se 
sigue el radio correspondiente hasta encontrar el arco que re- 
presenta el índice de refracción dcel mineral y desde el encuen- 
tro se sigue la línea paralela al origen de ángulos hasta encon- 
t r a r  el arco que representa el índice de  refracción de  los hemis- 
ferios; desde el encuenitro se sigue el radio, el cual nos dará 
el valor del ángulo verdadero. 

Para aclarar ideas valga el siguiente ejemplo: Sean 30" 
e1 ángulo observado; 1,4 el índice del mineral; 1,6 el índice de 
los hemisferios y OB la normal u origen de ángulos. (F-14). 

Se busca 1.0s 30°, se sigue el radio hasta Z, desde aquí se 
sigue la paralela a OB hasta Y, desde aquí se sigue el radio OY 
hasta la circunferencia exterior donde aparecerá la graduación 
del ángulo verdadero ; en este caso 35". 



Fig. 15 - Elipsoide biáxico Fig. 17 - Elipsoide uniáxico 

LUZ 

Fig. 16 Sección cualquiera 

LUZ 

Fig. 18 Sección cualquiera 

Fig. 19 

Colocación de un eje óptico o principal en dirección W-E 

X = Eje óptico uniáxico o Eje principal bióxico 

V = ángulo zenital; h = ángulo ozimutal 



Como los ángulos. zenibales generalmente son referidos 
a1 plano horizontal no hay que olvidarse que para su corrección 
hay que referirlos a la normal del plano horizontal y por tanto 
hallar el complemento. 

MEDIDA DE LA ORIENTACION DE MINERALES 

UNIAXICOS 

Nos interesa recordar : (F-17) y (F-6). 
A) Es1 elipsoide uniáxico tiene dos índices principdes 

cle refracción n, y n, y otro secundario vaiiable comprendido 
entre los dos principales. 

B) En la dirección del eje óptico la luz no sufre ni do- 
hle refracción ni polarización, siendo ésta Ja única dirección 
con esta propiedad. 

C) Son uniáxicos 'los cristales de los sistemas exagonal 
y tetragonal, coincidiendo el eje óptico con el eje senario (o 
'ernario) o cuaternario (o binario) respectivamente. 

D) En el elipsoide uniáxico podemos distinguir tres ti- 
i)os de secciones: 

1.-La perpendicular al eje bptico o eje principal d e  
simetría que e s  el plano principal de simetría. 

2.-Las que contienen al eje bptico, denominadas seccio- 
nes principales que están determinadas por el e je  
óptico y cualquiera de los ejes binarios. Son infinitas 
en número. 

3.-Secciones cualesquiera, ni perpendiculares al eje 6p- 
tico ni conteniéndolo. (F-18) 
Las secciones: 1, es circular, 2, elípticas todas igua- 
les, 3, elípticas diferentes según elipses uno de  cu- 
yos ejes es fijo variando el otro entre , y 1 1 , .  

E )  Si la dirección de propagación de la luz es paralela 
al eje óptico sólo se propaga la onda ordinaria. 

Si la  dirección de propagación es perpendicular al eje 
Gptico se propagan dos ondas: La ordinaria con índice constan- 
te y la extraordinaria con índice máximo. 



Si la dirección de propagación es oblicua al eje óptico se 
originan dos ondas: L a  ordinaria de índice constante y la ex- 
traordinaria de índice variable entre n, y n, 

Recordemos también lo que ocurre cuando colocamus un 
cristal uniáxico entre nicoles cruzados, variando la orientación 
del elipsoide en las posiciones siguientes: 

1.-Colocado el eje 6ptico paralelo a la dirección de pro- 
pagación de la luz, la luz polarizada pasa sin sufrir 
desviación del plano de vibración y quedará extin- 
guida al llegar al analizadar. 

2.-Colocado el eje óptico paralelo a la dirección de vi- 
bración de la luz polarizada, o sea, perpendicular a 
la propagación de la luz y contenido en el plano de 
polarización. La. luz pasa polarizada al llegar según 
el eje óptico al cristal sin modificacitn y por tanto 
se extingue en el analizador. 

3.-Colocado el eje óptico paralelo a la dirección de vi- 
bración del analizador, o sea, perpendicular a la pro- 
pagación y contenido en el plano de vibracicin del 
analizador; la luz polarizada al llegar al cristal se- 
gún el eje binal-io, pasa y se extingue en el anali- 
zador. 

4.- Colocado el eje óptico en el plano perpendicular a 
dirección de propagación, serán dos casos particula- 
res los consignados en 2 y 3. En otro de los infini- 
tos casos cualesquiera, la luz polarizada al llegar al 
cristal originará dos ondas de vibraciones perpendi- 
culares entre sí de índices n x  y n,. Cada una, al lle- 
gar al analizador se descomponclrá en (10s componen- 
t e s  y como uno de estos componentes vibra en ambas 
ondas paralela al analizador, las dos ondas paisan, 
aunque con variación de intensidad luminosa, según 
el ángulo que formen con el plano del analizador. 

5.-En el caso general de ser el eje 6ptico oblicuo a la 
dirección de propagación de la luz, al llegar la luz 
polarizada al cristal originará dos ondas: una ordi- 



naria de índice constante para todcs los casos (nx 
si el cristal es positivo y n Z  si el cristal es negativo) 
y otra ,extraordinaria de índice n y  de valor compren- 
dido entre n, y n, 

H,aremos las siguientes distinciones : 

a )  El eje óptico y el eje de la elipse n y  están conteni- 
dos en el plano de vibración del polarizador o del analizador. 
Entonces la luz pasa por el cristal sin modificación y por tanto  
se extingue al llegar al analizador. 

b) El eje óptico y n y  iio están contenidos en ninguno 
de los planos de vibración de los nicoles. Entonces se originan 
aos ondas que al llegar al analizaclor se descomponen en cuatro, 
dos de las cuales vibran paralelas a la dirección de vibración 
del analizador y por tanto pasan. Habiendo, por este motivo, 
luminosidad. 

La Platina Universal nos permite colocar un solo grano 
cristalino en posiciones críticas de extinción y deducir de ellas 
la orientación del elipsoide. 

Reconocido el mineral como uniáxico (lo supondremos 
positivo para concretar), centrados los ejes, las graduaciones 
a cero y los nicoles cruzados, las operaciones para medir la  
orientación del elipsoide en el espacio, son las siguientes: (F-19) 

l . -Se  enfoca el grano y se gira E, hasta una de las po- 
siciones de extinción n, o n, 

2 . 4 e  gira E, (N-S) y se verá si la extinción persiste 
u no. En  el primer caso, el eje binario ( n ,  ) está N-S 
o sea coincidente con E, y por t a n t ~  n .  y el eje óp- 
tico ( n, ) están en el plano vertical W-E, plano de vi- 
bración de un nicol. E n  el segundo caso será n, el 
que coincida con E, y al girar se perderá la extin- 
ción pues el eje óptico es sacardo del plano de vibra- 
ción del nicol. 
Como de una a otra posición puede pasarse por giro 
de 90" de  E,, caso de no permanecer la extinción se  
gira E, 90" y tendremos necesariamente extinción 
permanente al girar E,. Entonces sabemos que el 
eje Gptico (nz ) están en el plano vertical W-E. 



-Se gira E, (W-E) unos grados para deshacer la ex- 
tinción. La preparación girará esos mismos grados y 
lo mismo el eje óptico que describirá una superficie 
cónica.. P e r ~  10 im'portante es darse cuenta que el eje 
óptico sigue formando el mismo ángulo con E, (W-E) 
que antes del giro, y como E, está contenido en el 
plano de la preparación y ésta y el eje óptico han 
girado como un todo, el ángulo entre ambas se man- 
tiene. 

4 .4Se  gira E, hasta extinción. Para conseguir esta ex- 
tinción es  necesario que el eje 6ptico esté paralelo 
a uno de los hilos del retículo o paralelo a la direc- 
ción de propagación de la luz. Como en E% hay un 
eje binario, el eje óptico no podrá estar en el plano 
N-S y en el plano horizontal al mismo tiempo. Que- 
dan por tanto dos posiciones del eje óptico en las que 
se origina la oscuridad: La posición vertical por ser 
dirección de isotropía y la posición W-E por coinci- 
dir con uno de los planos de vibración de los nicoles. 
Ningún n, puede coincidir con W-E que no sea n ,  
o n, pues si coincidiera sería perpendicular a dos 
n ,  (el que coincide con el eje N-S y el que está con- 
tenido en un plano horizontal1 con dirección N-S) y 
sabemos que sólo el eje óptico es perpenclicular a 
más de un n, 

5.- gira la Platina del Microscopio para comprobar 
si la extinción persiste o no. Si persiste quiere de- 
cir que n, está verti.ca1; si no persiste, horizontal. 
No debe volverse E, a cero antes de comprobar esto 
úItim.o, pues en caso de que el eje óptico estuviera 
vertical se le desplazaría de esta posición. 

6.-Se toma nota de las graduaciones de E, y de la E, 
teniendo en cuenta para este último: 1." si el borde 
devantado está al W o al E ;  2." si el eje óptico lo 
pusimos vertical u horizontal. Entonces tendremos 
las coordenadas esféricas del eje óptico del cristal. 

7.-Pasar a proyección. 



A partir del paso 5 pcdemos conocer el signo óptico del 
mineral. El procedimiento es muy fácil si tenemos colocado o 
podemos colocar el eje ópt.ico en el plano horizontal. Se hace 
así : 

Se gira la Platina del Microscopio 45" a part ir  del cero 
para colccar un eje binario paralelo a la vibración de la cuña 
de cuarzo (n ,  ) .  Si u1 ir introduciendo la cuña aparece banda 
de extinción no hay compensación, por t a t o  el eje binario es 
n, . Si no hay banda de extinción no hay compensación, por 
tanto el eje binario es n, . En el primer caso el cristal es Po- 
citivo; en el segundo Negativo. 

En la práctica, todas estas operaciones se  realizan en un 
períoclo de tiempo no superior al minuto, incluyendo el paso a 
la proyección. 

MEDIDA DE L A  ORIENTACION DE MINERALES 
BIAXICOS 

Comencemos por recordar que: (F-15) y (F-6) 

a)  El eli.psoic1e biáxico tiene tres índices principales de 
refraccibn, n,, n, y n,. 

b) Son biáxicos los cristaIes pertenecientes a los siste- 
mas rbmbico, monoclínico y triclinico. 

c) Los dos ejes ópticos forman un ángulo denominado 
2V que está contenido en el plano XZ, siendo por tanto perpen- 
diculares a Y. Los ejes ópticos son las únicas direcciones de iso- 
tropía del elipsoide, c sea, no se realiza en ellas ni doble refrac- 
ción ni polarización. El ángulo 2V puede ser tan pequeño en 
algunos minerales, que puede confundirse a este respecto con 
uniáxicos. 

d) E n  el elipsoide uniáxico podemos distinguir los si- 
guientes tipos de secciones : 

1.-Secciones circulares, perpendiculares a cinalquiera de 
los ejes ópticos. 



2.4ecciones principales, perpendiculares a uno de los 
ejes principales del elipsoide o lo que es  lo mismo. 
paralelas a los planos XY, XZ o YZ. Estas secciones 
son elípticas teniendo por ejes de la elipse dos ín- 
dices principales de refracción. 

3 .4ecc iones  elípticas, uno de cuyos ejes sea X, Y o Z, 
teniendo el otro un valor intermedio entre los otros 
dos. 

4.-Secciones elípticas cuyos ejes sean distintos de X, 
Y o Z. (F-16) 

e) Si la propagación de luz es paralela a un eje óp- 
tico sólo se propaga la onda ordinaria que vibra en todas las 
direcciones de un pEmo perpendicular al eje óptico. 

Si la propagación d e  la luz es paralela a uno de los ejes 
principales del elipsoide se originan dos ondas polarizadas que 
vibran respectivamente paralelas a los otros dos ejes princi-- 
pales. 

Si la propagación es perpendicular a un eje principal y 
oblicua a los otros dos, s e  originan dos ondas, una de ellas vi-- 
bra paralela al eje perpendicular y a la otra según una ciirec-- 
ción perpendicular a la propagación cle la luz y contenida en el 
plano formado por los otros dos ejes. 

Si la dirección de propagación de la luz es oblicua a. los 
t res  ejes principales lo que es lo mismo a los tres planos prin- 
cipales, s e  originan dos ondas cuyas direcciones d e  vibración no 
son paralelas a ningún eje principal del elipsoide. 

Pasemos ahora a observar lo que ocurre cuando coloca- 
mos un cristal biáxico entre nicoles cruzados: 

l.-Colocado un plano principal del elipsoide en el plano 
de vibración de uno de los nicoles, o sea, vertical 
( N 5  o W-E) hay extinción. En esa posición un eje- 
principal estar6 horizontal (W-E o N-S). 

2.--Colocados dos planos principales coincidiendo respec- 
tivamente con los planos de vibración d,e los nico- 
les, su intersección será un eje princi,pal del elipsoi- 
de, el tercer plano principal estará horizontal y los  
otros dos ejes ocuparán las posiciones N-S y W-E. 



3.-Colocado un eje óptico paralelo a la propagación de 
la luz hay extinción. 

4.-Cuando los ejes de elipses-sección cualesquiera son 
para.lelos a las direcciones de vibración d e  los nico- 
les, hay extinción. 

La Platina Universal permite llevar un grano mineral a 
las posiciones que deseamos y a partir del valor de los giros 
realizados, deducir la primitiva posición de1 elipsoide. (F-19). 

Veamos cómo se realiza sabiendo que el mineral es 
biáxico: 

l.-Se enfooa un grano y se  le lleva a extinción por giro. 
de E,. 

2,-Se gira E,. Si la extinción permanece tenemos un 
eje principal en posición horizontal N-S. Si no permanece con- 
t;inuamos con el siguiente paso. 

3 . 4 e  gira E, con E, a cero. Si la extinción conseguida 
por E, persiste quiere decir que tenemos un plano principal ver- 
tical en dirección N43 o lo que es lo mismo que un eje de la 
indicatriz está coincidiendo con E.,. Si la extinción no persiste, 
que suele ser lo corriente, significa que las elipses-sección que 
se originan no tienen los ejes .paralelos a las direcciones de vi- 
biación de los nicoles. Significa también que ningún eje de elip- 
soide coincide con E,, ni está en el plano horizontal. 

Sus posiciones no horizontales pueden ser: 

En el plano N-S 
En el plano W-E 
En otro plano cualquiera. 

Si estuviera en e1 plano N-S, para llevarlo horizontal' 
tendríamos que girar E,. Si estuviera en el plano W-E tendría- 
mos que girar E,. Si estuviera en cualquiera otra posición com- 
binaríamos cualquiera de estos movimientos con giros de E,. 

Como no sabemos cuál de las posicion,es es la que se 
presenta, si deseamos colocar un eje principal del elipsoide en 
posición W-E se procede por giros sucesivos de E, y E, esco- 
giendo siempre la extinción más próxima y comprobando cada 



giro por E, hasta que se consiga extinción persistente por giro 
de E,. 

4.1La extinción conseguida en el paso 1 se deshace por 
giis  de  E,. Se gira E, hasta extinción más próxima. 

5.+Se gira E,. Si la extinción conseguida por E' persiste 
quiere decir que un eje del elipsoide estaba inicialmente en el 
plano W-E en posición no horizontal que el giro de E, lo puso 
horizontal manteniéndose en el plano W-E. Si la extinción no 
persiste, que suele ser lo corriente, significa que el eje del elip- 
soide formaba un ángulo con el plano W-f3 que el giro de E2 
mantiene constante. No se consigue acercar (valga la palabra) 
el eje principal al plano W-E por giro de E'. 

Pero también sabemos que un eje del elipsoide formaba 
un ángulo con el plano horizontal y que al girar E. 10 acerca 
o aleja (hace al ángulo mayor o menor), aunque para el caso 
,es lo mismo pues si un eje principal se aleja, ctro se acerca. 

El  giro de E, consigue disminuir el ángulo que un eje 
principal del elipsoide formaba con el plano horizontal. 

5a.-Deshecha la extinción por giro de E , ,  se gira E, 
hasta la extinción más próxima. 

6 . 4 e  gira E,. Si la extinción conseguida por giro de E,  
persiste quiere decir que el giro de E? llevó un eje principal al 
plano horizontal y luego el giro de E, a la dirección W-E. 

Si la extinción no persiste, significa que el eje principal 
del elipsoide quedó formando un ángulo con el plano horizontal 
después del giro de E,, ángulo que el giro de E, mantuvo cons- 
tante. No se  coneigue por tanto acercar (disminuir el ángulo) 
vn eje principal al plano horizontal por giro de E,. 

Pero también sabemos que un eje principal formaba un 
ángulo con el plano W-E y que el giro de E, lo aumenta o dis- 
minuye. Y como si para un eje principal lo aumenta para el 
otro lo disminuye, podemos enunciar : 

El giro de E, disminuye el ángulo que un eje principal 
formaba con el plano W-E. 

7.-Deshecha la extinción por giro de E,, se gira E, has- 
ta la extinción más próxima. 

Y se continúan repitiendo los giros de E, de acercamien- 
to al plano W-E, de E, de  comprobación y de E, de acercamien- 



t o  al plano horizontal hasta que el giro de E, deja extinción per- 
manente, lo que nos dice que un eje principal lo tenemos en el 
plano horizontal y en el plano vertioal W-E, o sea, coincidente 
:con el eje E,. 

Convilene tener presente aunque es caso particular poco 
frecuente que si al girar E, ipermanece la extinción, hay un eje 
,óptico vertical. 

El criterio de escoger 'la posición más próxima de extin- 
ción, teóricamente es tan válida como escoger la posición de 
extinción más alejad.a, pero prádicamente es el único camino 
viable contando con las posibilidades técnicas de la Platina Uni- 
versal corriente que no permite giros superiores a los 60" para 
un eje horizontal. 

Manteniendo el criterio de escoger siempre la extinción 
más próxima, estamos seguros que un eje principal se  acerca 
al plano W-E y al plano horizontal. 

9.-Para llevar a la posición W-E un eje principal, hubo 
que girar E, y E, y :los ángulos girados vendrán expresados en 
las respectivas gradu.aciones, teniendo en cuenta al pasar a la  
proyección si el giro de E,,levantó el borde W o E del disco. 

10.-Para saber qué eje principal hemos co.locado W-E, 
se hacen las siguientes pruebas, después de girar la platina del 
microscopio 45" a partir de .su posición cero: 

a )  Se gira E, en uno y otro sentido observando si  
hay alguna posicion de extinción en el giro. Ca- 
so de que la hubiera, los ejes ópticos estaman 
en un plano vertical, luego el eje co~locado W-E 
es el Y. 

b) Si no fuera Y, para discernir cuál de los otros 
dos es, se introduce un ~o~mpensador conve- 
niente. 

ll.+El eje principal encontrado se lleva a proyección co- 
mo se indicará más adelante. 

1 2 . 4 a r a  colocar otro eje principal en posición W-E se 
pueden seguir varios procedimientos. Uno de los más utiIiza- 
dos en la Platina Universd de C~iatro Ejes es el siguiente: 



giro por E, hasta que se consiga extinción persistente por giro 
de E,. 

4.-La extinción conseguida en el paso 1 se deshace por 
g i ~  J de E,. Se gira E, hasta extinción más próxima. 

5.-Se gira E,. Si la extinción conseguida por E' persiste 
quiere decir que un eje clel elipscide estaba inicialmente en el 
plano W-E en posición no horizontal que el giro de E' lo puso 
horizontal manteniéndose en el plano W-E. Si la extinción no 
persiste, que suele ser lo corriente, significa que el eje clel elip- 
soide formaba un ángulo con el plano W-e  que el giro de E, 
mantiene constante. No se consigue acercar (valga la palabra) 
'el eje principal al plano W-E por giro de E2. 

Pero también sabemos que un eje del elipsoide formaba 
un ángulo con el plano horizontal y que al girar E, lo acerca 
o aleja (hace al ángulo mayor o menor), aunque para el caso 
.es lo mismo pues si un eje principal se aleja, ctro se acerca. 

El giro de E, consigue disminuir el ángulo que un eje 
principal del elipsoide formaba con el plano horizontal. 

5a.-Deshecha la extinción por giro de E , ,  se gira E,  
hasta la extinción más próxima. 

&-Se gira E,. Si la extinción conseguida por giro de E ,  
persiste quiere decir que el giro ,de E' llevó un eje principal al 
filano horizontal y luego e1 giro' de E, a la dirección W-E. 

Si la extinción no persiste, significa que el eje principal 
del elipsoide quedó formando un ángulo con el plano horizont¿il 
después del giro de EL, ángulo que el giro de E, mantuvo cons- 
tante. No se consigue por tanto acercar (disminuir el ángulo) 
lin eje principal ,al plano horizontal por giro de  E,. 

Pero tan~bién sabemos que un eje yrincipal formaba un 
ángulo con el plano W-E y que el giro de E, lo aumenta o dis- 
minuye. Y como si para un eje principal lo aumenta para el 
otro lo disminuye, podemos enunciar: 

El  giro de E, disminuye el ángulo que un eje principal 
formaba con el plano W-E. 

7.4Deshecha la extinción por giro de E,, se gira E- has- 
ta la extinción más próxima. 

Y se continúsan repitiendo los giros de E, de  acercamien- 
to al plano W-E, de E, de  comprobación y de E, de acercamien- 



t o  al plano horizontal hasta que el giro de E, deja extinción per- 
manente, lo que nos dice que un eje principal lo tenemos en el 
plano horizontal y en el plano vertioal W-E, o sea, coincidente 
con el eje E,. 

Conviene tener presente aunque es caso particular poco 
frecuente que si al girar E, {permanece la extincibn, hay un eje 
óptico vertical. 

El criterio de escoger .la posición más próxima de  extin- 
ción, teóricamente e s  tan válida como escoger l a  posición de  
extinción más alejada, pero prácticamente es  el único camino 
viable contando con las posibilidades técnicas de la Platina Uni- 
versal corriente que no permite giros superiores a los 60" para 
un eje horizontal. 

Manteniendo el criterio de escoger siempre la extinción 
más próxima, estamos seguros que un eje principal se  acerca 
al plano W-E y al plano horizontal. 

9.-Para llevar a la posición W-E un eje principal, hubo 
que girar E ,  y E, y -10s ángulos girados vendrán expresados en 
las respectivas graduaciones, teniendo en cuenta al pasar a la 
proyección si el giro de E, levantó el borde W o E del disco. 

10.-Para saber qué eje principal hemos colocado W-E, 
se hacen las siguientes pruebas, después de girar la  platina del 
microscopio 45" a partir de .su posición cero: 

a)  Se gira E, en uno y otro sentido observando si  
hay alguna posición de extinción en el giro. Ca- 
so de que la hubiera, los ejes ópticos estarían 
en un pIano vertical, luego el eje cdocado W-E 
es el Y. 

b) Si no fuera Y, para discernir cuál de los otros 
dos es, se introduce un compensador conve- 
niente. 

l l . - + E l  eje principal encontrado se lleva a proyección co- 
mo se indicará más adelante. 

12.-Para colocar otro eje principal en posición W-E se 
pueden seguir varios procedimientos. Uno de los más utiliza- 
.dos en la Platina Universal de Cuatro Ejes es el siguiente: 



Se vuelven las graduaciones a cero y se gira E, hasta la 
posición de extinción a 90" de la conseguida en el paso 1. 

El resto se realiza exactamente igual que para el primer. 
ejh 

13.-En el caso de que uno de los ejes principales halla- 
dos directamente sea el Y, podemos, a partir del paso loa, co- 
locar uno o los dos ejes ópticos verticales, mediante giro de E, 
en uno u otro sentido. 

Si aparecen 10s dos ejes ópticos, la diferencia de lectu- 
ras nos d a  el valor de 2V. Si aparece uno solo, nos fijaremos en 
la graduación, en el sentido del giro de E, y lo llevaremos a 
proyección, como se indicará más adelante. 

En la práctica, la medida de la mientación del elipsoide 
biáxico, incluída la proyección, se realiza en menos de tres mi-- 
nutos. 

PROYECCIONES 

Las proyecciones que suelen utilizarse para el trazado de 
los datos obtenidos en la Platina Universal son la Estereográ- 
fica y la de Lambert. La  primera se utiliza principalmente para 
la determinación d e  especies mineralógicas y la segunda prefe- 
rentemente para la construcción de diagramas con finalidad pe- 
troestructural. 

Damos por conocidas estas proyecciones así como el liso 
de sus redes o canebas correspondientes, de Wulff y de Smith. 

En la determinación de  especies minerales es indiferen- 
t e  que la proyección que se haga sea la de cualquiera de los 
hemisferios, En  los trabajos de Petrología Estructural se con- 
viene que lo sea el hemisferio inferior en atención a que los 
buzamientos se materializan en ese hemisferio. 

Se conviene también que el plano de proyección sea el 
plano de la preparación en su posición inicial o lo que es lo mis- 
mo el plano perpendicular al eje del microscopio. 

Una vez medida una dirección o plano cristalográfico u 
óptico, aunque puede tomarse nota y proyectarse después, se 
consigue mayor rapidez haciendo la proyección seguidamente. 



Movimiento del papel transparente sobre la red fiia para la colocación 
de ángulos azimutales y zenitales 

Red móvil 

Red fila 

Fig. 20 

Colocación del ángulo azimutal. La red fi ja 
aunque es del mismo tcimaño que la circunfe- 
rencia del papel transparente se ha hecho ma- 
yor para ver meior la demostración. OE'= Posi- 

ción inicial del eie de la  indicatriz 

NON'= E'OE; N O € '  = N'OE 

Fig. 21 

Proyección estereográfica de los ejes OP 
y O M  de granos minerales cuando es 
W-E la línea de referencia y el borde 

levantado estb a l  W. 

- Eje del Microscopio - Eje del Microscopio ' 

Hemisf. superior 

N 

Hemisf. 
infer. P 

Fig. 22 Fig. 23 

Proyección estereografico de los ejes OP y Proyección estereográfica de un eie óptico 
PM de granos uniáxicas cuando la linea de en cristales biáxicos cuando se conoce Y y 
referencia es el eje del microscopio y el bor- se ha movido E4 para ponerlo vertical en 

de levantado del disco está a l  W. sentido contrario a las agujas de un reloj 



A Ia derecha del microscopio, con la Platina Universal 
incorporada, se coloca un bastidor que lleva una red de Wulff 
o de Smith fija. Encima de ella y sujeto a un aro móvil que gira 
en el plano de la  red y con centro, en el centro de la red, se co- 
loca un papel transparente que girará con el aro. 

Antes de proceder a la proyección hemos de colocar la fa l -  
silla de tal forma que su N-S, origen de graduaciones azimu- 
tales y líneas de referencia ,coincidan con las de la Platina Uni- 
versal. 

Generalmente se t rabaja situando el origen de las gra- 
duaciones de E,  al Norte. El E, coincidiendo con la línea N-S 
y el E, con la W-E. 

Basta para mantener estas relaciones entre red y Platina 
Universai hacer una raya sobre el papel transparente que nos 
indique el Norte. 

Así dispuesto, podemos comenzar la  proyección de direc- 
ciones o planos sin olvidar cuándo son unos u otros y sin olvi- 
da r  nunca la  línea de  referencia. 

Procedamos a la proyección del eje ópticc. de un mineral 
uniáxico : 

l.-Se gira el papel transparente hasta que la rayita 
coincida con la graduación obtenida .para el eje E, (F-20). 

2.-Manteniendo la posición obtenida en 1, el ángulo ze- 
vital se  cuenta a part i r  del centro o a part i r  de  los extremos 
del diámetro W-E o N-S, según el plano o línea de referencia 
tomada. 

Si el eje óptico fue llevado a coincidir con el eje del mi- 
croscopio se cuenta la part i r  del centro. Si el eje óptico fue lle- 
vado a coincidir con la  línea W-E o N-S se cuenta a partir de 
uno de los extremos, W, E ,  o N, S. (F-21) y )F-22). 

Si como hemos convenido es el hemisferio inferiolr el que 
se proyecta debemos f i jarnos de qué lado, Oeste u Este, Norte 
o Sur,  el disco central queda levantado para  proceder de la  si- 
guiente forma: 

Cuando la  línea de referencia es la W-E o N-S se comien- 
za contando a part i r  del lado correspondiente al ;borde levanta- 
do del disco. 



Cuando la  Iínea de referencia es  la vertical s e  cuenta ha- 
cia el borde descendido del disco a part i r  del centro. 

Por ejemplo, s i  los ángulos obtenidos son: azimutal (E,) 
-325" y zeni.tal (E,) = 32". El eje  óptico se  puso vertical y el 
borde levantado del disco quedó al W. Se lleva la raya  a la gra-  
duación 325" y a part i r  del centro se  cuentan 32" hacia el Es te  
estando 0-n el centro. 

PROYECC'ION DE LOS E J E S  PRINCIPALES D E  LA 

INDICATRIZ BIAXICA = (F-"1) 

Siendo la Iínea de referencia la W-E y estando el origen 
de ángulos azimutales en el Norte, s e  procede como si en el caso 
del eje óptico uniáxico le hubiésemos llevado a coincidir con la 
Iínea W-E. Por  ejemplo: Sea a = 285" y z = 40°, borde elevado 
al E .  Se lleva la  rayita del papel transparente a co~incidir con 
la graduación 285" y a part i r  del Es t e  se cuentan 40". 

Con los datos del segundo eje de la indicatriz se opera 
de la  misma forma. Y la proyección del tercero puede deducirse 
fácilmente sobre el círculo de proyección sabiendo que e s  el polo 
del plano que forman los otros dos. 

Proyección de ejes ópticos.-Si nos encontramos con 1, 

afortunada circunstancia de medir directamente el eje  Y, po- 
demos colocar uno o los dos ejes ópticos verticales por giro 
conveniente de E,. (F-23). 

El tambor que mide los giros de E, nos da rá  la  gradua- 
ción y el sentido del giro. Si el giro se hizo en el sentido de las 
agujas de un reloj, el punto caerá en la  semicircunferencia Nor- 
t e ;  s i  al contrario, en la semicircunferencia Sur. S e  traza el 
punto d e  proyección Y y l a  del círculo máximo a 90" de  Y con- 
tando sobre el diámetro W-E. A part i r  del punto de intersec- 
ción del círculo máximo y W-E se cuenta sobre el circulo má- 
ximo hacia arriba o hacia abajo, según el sentido del giro, eL 
número de grados qiue marca el tambor E,. 



Si el otro eje óptico ha sido medido directam'ente se obra 
d e  la misma forma. Si no ha sido encontrado, se deduce fácil- 
mente una vez que tenemos proyectados los ejes X y Z, sabien- 
do que los ejes X y Z son bisectrices del ángulo d e  los ejes óp- 
ticos. 

Los gráficos adjuntos servirán para comprobar que son 
correctas estas operaciones y trazados. 

Los signos utilizados son: 
X =  o 
Y = +  
Z =  

- 
Eje  Gptico = 

DIFERENCIACION DEL CARACTER ISOTROPICO, UNIA- 
XICO Y BIAXICO DE UN MINERAL 

Enfocaclo un grano de un mineral desconociclo se gira E, 
a )  si permanece extinguido puede ser isótropo o anisó- 

tropd con u11 eje vertical. 
b) si se ilumina es anishtropo (o si estaba iluminado). 
En  caso de a se gira E, 

a-1) si se mantiene la extinción es isótropo o anisótrcgo 
( s n  una sección principal del elipsoide vertical que contiene al 
eje o ejes ópticos y está en dirección E-W. 

b-1) si se ilumina es anisótropo y además Biáxico. No 
puede ser uniáxico pues al mantenerse la extinción por giro de 
E, quiere decir que el eje óptico (uniáxico) se mantenía verti- 
cal y por tanto la sección cii-cular horizontal. Después, el giro 
de E, desplazó al eje óptico en el plano vertical E-W, mantenien- 
do un eje binario de la sección circular horizontal. Después el 
giro de E, desplazó al eje óptico en el plano vertical E-W, man- 
teniendo un eje binario de la sección circular en posición N-S y 
en estas condiciones un mineral uniáxico debe estar extinguido. 

En  caso de b se gira E, hasta una posición de extinción 
se prueba por giro de E,. 



a-2) si permanece extinguido puede ser uniáxico con el 
,eje óptico en dirección N-S o en el plano E-W. Puede ser biá- 
xico con un eje principal del elipsoide en posición N-S, lo que 
.quiere decir que dicho eje estaba horizontal antes del giro de E, 
y que el giro de E, lo ha  colocado N-S en el momento de la 

#extinción. 
b-2) si se ilumina puede ser unáxico o biáxico 
En caso de a-1 se gira E, manteniendo el giro de E, 
a-3) si se mantiene la extinción es isótropo o biáxico 

,con una .sección principal vertical N-S y una oblicua E-W. 
b-3) si se ilumina es anisótropo 
En caso de a-2 se vuelve E, a cero. Se busca con E, la 

.otra posición de extinción a 90". Se prueba por giro E,. 
a-4) si la extinción permanece significa que hay una 

.sección principal horizontal. 
b-4) si se ilumina es Uniáxico. No puede ser biáxico, 

pues si en a-2 un eje del elipsoide estaba N-S, un giro de 90" de 
E, sustituiría un eje del elipsoide por otro y al probar con E, 
tendría que producirse el efecto de oscuridad. 

En caso de b-2 se vuelve E. a cero. Se gira E, hasta la 
otra posición de extinción a 90" y se prueba por giro de E,. 

a-5) si la extinción permanece es Uniáxico. Sabemos 
.que no hay E-W un eje del elipsoide, pero como no hay un N-S 
esto obliga a que sea un eje binario de la sección circular del 
elipsoide uniáxico. Si un eje principal del elipsoide biáxico no 
estaba N-S en la primera posición de extinción por giro de E, 
tampoco puede estarlo al girar cualquier número de  grados a 
partir de  la primera posición pues el ángulo que formaban E, y 
sl eje principal debe conservarse. 

b-5) si se ilumina nos manifiesta que no tenemos N-S 
tampoco en esta posición de extinción por giro de E, un eje bi- 
nario de la sección circular del elipsoide uniáxico, pues si lo 
tuvieramos necesariamente resultaría oscuridad. Luego es 
Biáxico. 

En  caso de a-3, manteniendo los giros de E, y E,, se prue- 
h a  con la P1:~tina del Microscopio. Entonces con seguridad 

a-6) si la extinción permanece es Isótropo. 
b-6) si se ilumina es Biáxico. 



En caso de b-3 se vuelve a cero el giro de E, con lo que el 
eje 6ptico del elipsoide uniáxico o los ejes ópticos del elipsoide 
biáxico volverán a estar en el plano vertical E-W. Se deshace 
también el giro de E, que vuelve a cero, ocupando entonces un 
eje óptico la posición vertical. Entonces si el eje óptico pertene- 
ce al elipsoide uniáxico la sección circular será horizontal. Si el 
eje óptico pertenece al elipsoide biásico la sección principal YX 
o YZ es oblicua. 

se gira uncs grados E, y se prueba con E,. 
a-7) si la  extinción permanece significa que el giro de  

E, lo único que hizo fue sustituir el eje binario que estaba N-S 
por otro eje binario de la sección circular del elipsoicie uniáxico, 
lo que no sería posible si fuera biáxico. Luego es Uniáxico. 

b-7) si se ilumina significa que el giro cle E ,  quitó al 
eje Y de la posición N-S, no siendo sustituído por ningún equi- 
yralente. Luego es Biáxico. 

En caso de a-4 sabemos que N-S ha  de haber un eje prin- 
cipal y que E-W también, pero desconocemos al tipo de elipsoide 
que pertenecen. No obstante podemos asegurar que inicialmen- 
t e  teníamos una sección elíptica uniáxica o biáxica en el plano 
horizontal. 

Se mantiene E, con girode unos grados y se prueba con E,. 
a-8) si la extinción persiste quiere decir que E-W habíd 

vertical una sección circular y que el giro de E, lo único que hizo 
fue sustituir un eje binario por otro. Luego es Uniáxico. 

b-8) si  se ilumina quiere decir que es uniáxico que te- 
nía el eje írptico E-W o biásico con un eje principal E-W y que 
el giro de E, sacó del plano horizontal. 

E n  caso de b-8 se vuelven a cero los giros de En y E,. Se 
gira E, 90" con lo que el eje óptico del elipsoide uniáxico o el 
eje principal de la indicatriz biáxica que estaban E-W pasan a 
N-S. Se gira E, unos grados y se prueba con E,. 

a-9) si la extinción permanece significa que el giro de 
E, sustituyó un eje binario por otro, en la sección circular 
uniáxica. Luego es Uniáxico. 

b-9) si se  ilumina significa que el giro de Ep sacó a1 eje 
principal de la indicatriz biáxica del plano horizontal no siendo 
sustituído por otro equivalente. Luego es Biáxico. 



Cuando tengamos los ejes ópticos en un plano vertiea1 
puede diferenciarse el carácter uniáxico o biáxico colocando di- 
cho plano N-S o E-W y probar con E, o E, respectivamente para 
ver si aparecen dos posiciones de extinción o sólo una. 

Lógicamente, en aquellos casos que el ángulo de los ejes 
6pticos sobrepase las posibilidades técnicas de la platina, este 
procedimiento no será seguro. Si aparece una sola posición de 
extinción, nada podemos asegurar. 

. La comprobación realizada en el caso a-1 es necesaria para 
tener seguridad absoluta, pues no puede descartarse el improba- 
hilisimo caso de quitar un eje óptico de la posición vertical por 
giro de E, y sustituirlo psr el otro eje óptico. 

En la práctica, es raro que nos encontremos con los casos 
más desfavorables y la distinción suele ser rápida. Pero incluso 
511 10s casos extremos se tarda menos de medio minuto en deter- 
iniilnr el carácter isotrópico, uniáxico o biáxico de un mineral. 

C L A V E  

Se gira E, 

Extinción permanente 
Luminosidad 

1 Se gira E, 
Extinción permanente 
L'uminosidad 

2 Se gira E, a extinción 
Se prueba con EY 

Extinción perma.nente 
Luminosidad 

3 Se gira E, 
Extinción permanente 
Luminosidad 

1 
2 Anisótropo 

3 
EIAXICO 

4 Anisóti:opo 
5 Anisótropo 

6 
7 Anisótropo 



4 Se vuelve E, a cero. Se busca la otra 
posición de extinción por giro de E,. 
Se prueba con E,. 

Extinción permanente 
Luminosidad 

5 Se vuelve E. a cero. Se busca la otra 
posición de  extinción p r  giro de E,. 
Se prueba con E,. 

Extinción permanente 
Luminosidad 

6 Se gira la platina del Microscopio 

Extinción permanente 
Luminosidad 

7 E, y E ,  a cero. Se gira E,  unos gra- 
dos. Se prueba con E,. 

Extinción permanente 
Luminosidad 

8 Se gira E, unos grados. Se prueba 
con E,. 

Extinción permanente 
Luminosidad 

9 E, y E ,  a cero. Se gira E, 90". Se gi- 
r a  El unos grados. Se prueba con E,. 

Extinción permanente 
Luminosidad 

8 Anisóti-opo 
UNIAXICO 

UNIAXICO 
BIAXICCI 

I-SOTROI'O 
BIAXICO 

UNIAXICO 
BIAXICO 

UNIAXICO 
9 

UNIAXICO 
BI AXICO 

SENTIDO DE LA DISPERSION 

Una de  las propiedad,es que también interesa conocer y 
que a veces sirve para distinguir un mineral de otro a modo de 
comprobación, es el senti,do de la dispersión. 

Esta  propiedad, en general, suele determinarse utilizan- 
do luz blanca convergente por los métodos ordinarios utiliza- 
40s en el microscopio polarizante. Incluso este método es más 
iápido que el que se usa en Platina Universal. 



Sabiendo que la dispersión es la diferencia del ángulo 
2V para luz roja y el 2V' para luz violeta, basta con obtener 
el valor de estos ángulos para las dos longitudes de onda, sobre 
el mismo mineral. 

Ahora bien, el valor absoluto de este ángulowdiferencia 
30 es constante, sino tan ~610 su sentido, a saber: 

2V>2V' o 2V<2V' que se expresa 

roja < violeta o en abreviatura r ' v > > 
que es como nos lo encontramos en los libros de mineralogía 
óptica. 

Utilizando la Platina Universal se opera primero con una 
de las dos luces monocromáticas, hasta encontrar los ejes óp- 
ticos y proyectarlos en la falsilla de Wulff. A continuación se 
hace lo mismo utilizando la otra luz. 

Sobre la Falsilla de Wulff se verá cuál de los dos án- 
gulos es el mayor. (F-24). 

Las dificultades para la determinación de esta propiedad 
bacen que en raras ocasiones se eche mano de ella utilizando 
la Platina Universal. Hay que utilizar dos fuentes distintas de  
luz monocrática, los ejes ópticos puede que no se encuentren 
fácilmente y además la propiedad no es muy importante. 

ORIENTACION DE LOS PLANOS DE UNION Y DE 

CRUCERO 

El plano de unión de dos individuos maclados o un plano 
de exfoliación, son como planos cualesc~uiera situados en el es- 
p c i o  que quedarán perfectamente determinados si conocemos 
sus coordenadas esféricas o las de sus polos. 

Dos giros, uno azimutal y otro zenital teniendo el plano 
N-S como plano de referencia nos dan la situación del plano de 
que se trate. 

Si un planot o lo v e  es lo mismo su traza en el plano ho- 
rizontal la giramos por E, hasta que coincida con la línea N-S, 



Fig. 24 Fig. 25 

Sentido de la dispersión 

Fig. 26 

Proyección de un plano de exfoliación 

y su polo 

La traza mas fina corresponde a lo 
~os i c i on  vertical 

- Eie del rnicros 

Fig. 27 

Después de colocar la traza del plano 
de exfoliación N6  por giro de El, obsér. 
vese el movimiento de dicho plono al  
ser puesto vertical y donde hoy que to- 

mar lo graduacion 



en esta posición el plano de exfoliación o de unión formará un 
cierto angula con el plano N-S, con el que llevaremos a coincidir 
por giro :Ir E,. Con ello tendríamcs vertical y en dirección N-S, 
el plano. 

Para colocarlo vertical se gira E, hasta que la traza sea 
lo más fina posible. Observando la figura 25 vemos que es en 
posición vertical cuando la eección del plano (plano real con 
espesor) por el plano horizcntal es más delgada. 

Cuando el plano está vertical, la perpendicular al plano 
estará horizontal y la preparación y el disco que la contiene 
marcará sobre el arco graduado el ángulo vertical buscado. 

(F-27). Si contamos el valor del ángulo vei-tical a partir 
del lado de la circunferencia del círculo de proyección que co- 
rresponde al borde levantado del disco, lo que proyectamos es 
el polo. Si contamos el valor del ángulo a partir del centro de 
la falsilla hacia el borde levantado del disco encontraríamos 
el círculo máximc que corresponde al plano. En  general, se sue- 
le proyectar sólo el ro!~.  

Se utiliz:~ el signo # para los planos de crucero y pa- 
r a  los de unión. 

En resumen: La traza del plano se lleva paralela al hilo 
Y-S del retículo mediante giro de E,. Se pone vertical el plano 
por giro de E, teniendo en cuenta el borde levantado del disco, 
se  proyecta sobre la red de Wulff. (Fig. 26). 

ME,DIDA DEL RETARIDO ( A i 

Para medir el Retardo utilizando la Platina Universal 
hemos de escoger las secciones más convenientes, o sea, las 
secciones normales a los ejes de la Indicatriz X, Y o Z que son 
las que presentan las birrefrigencias principales máximas n, 
- n,,  n, - n, , n, - n, . Otras secciones cualesquiera nos lleva- 
rán a calcular birrefrigerancias mencres correspondientes a 
otras elipses de secciones no principales tales como nz . - n,. , 

nz ,, - n, , nz , - n, , etc., etc. 



Si en una preparación tenemos muchos granos de una. 
especie mineral diversamente orientados, se escoge el de orien- 
tación más  conveniente cuando utilizamos la platina corriente.. 
L a  dificultad se presenta cuando no existe ningún grano en. 
orientación propicia. Entonces la utilidad de la  Platina Univer- 
sal es obvia, pues su  movilidad es tal que podemos situar el 
grano del mineral en la posición conveniente. 

Exceptuando los casos extremos de tener originalmente 
los ejes X, Y o Z formando con el eje del microscopio un ángulo, 
inferior a 30" en los que no se pueden obtener las birrefrigen- 
cias máximas respectivas, por no poder colocar X, Y o Z hori- 
zontales combinados de dos en dos. 

L a  misión de la Platina Universal en el cálculo del Re- 
tardo, directamente relacionado con el cálculo d e  la birrefrin-. 
gencia, es  la d,e s i tuar  una sección principal en el plano hori- 
zontal. 

Escogido el grano que s e  va  a estudiar debe hacerse un 
tanteo previo proyectando los ejes del elipsoide, y así a la vista 
del estereograma asegurar cuál o cuáles de los ejes podremos 
colocar en posición horizontal y en consecuencia hallar las bi- 
rrefringencias correspondientes. 

Los ejes que se  proyectan a más  de 60" del centro de la 
falsilla no se los podrá poner verticales y por consiguiente, tam- 
poco horizontal la sección principal que le es perpendicular,. 
requisito necesario para utilizar los compensadores. 

Ya sabemos que ésta  es una dificultad técnica de  las pie- 
7as ópticas de la Platina. 

Supuesto válido un eje  para ponerlo vertical o bien un 
par  de ellos para  ser  puestos horizontales, que es lo mismo, se 
darán  los pasos para hacer reales estas consecuencias. 

E n  los casos particulares de estar  el eje de que se t rate  
en el plano N-S o W-E basta con g i rar  E, o E, el número cle 
grados que forme con el eje  del microscopio en el sentido con- 
veniente, bastando s6lo un paso. 

E n  general, los pasos para  ponerlo vertical serán dos: 
a )  Giro d e  E, en el sentido y número de  grados indica-- 

dos en la falsilla, hasta  quedar en el plano W-E. 



b) Giro de E, en el sentido y grados que marque la. 
falsilla para llevarlo a coincidir con el eje del microscopio. 

Se ha aconsejado la proyección previa sobre la falsilla. 
para así proceder con seguridad sobre la birrefringencia o bi- 
rrefringencias que podremos calcular, pero es claro que antes 
de deshacer el giro de E, y E,, y comprobado el eje de  que see 
trata, podemos ver directamente sobre la Platina Universal si 
logramos ponerlo vertical, y si es así, ponerlo. Como entonces 
lo tenemos horizontal W-E, basta girar 90" el eje E,. 

Sea por ejemplo el eje Y el que hemos colocado vertical 
por los procedimientos anteriores, entonces X y Z ocupan las po- 
siciones N-S y W-E o viceversa. 

Al girar 45" la platina del microscopio e introducir el com- - 

pensador de Berek comprobaremos si se produce banda de ex- 
tinción al girar el compensador en uno u otro sentido. En tal 
caso seguimos. Si no ocurre así giramos la platina del micros- 
copio 90" y entonces estaremos en la posición para hacer las me-. 
didas en el compensador de Berek. 

No me extiendo en explicar el porque de las operaciones 
realizadas para que los compensadores se utilicen racionalmen- 
te. Supongo al que esto lea conocedor del funcionamiento de los 
compensadores y en especial el de Berek. Pero si así no fuera, le 
remito a cualquier tratado de cristalografía óptica. 

Dispuestos los ejes en la posición indicada e introducido 
el compensador de Berek estando en la graduación 30°, se gira 
éste en  el sentido de la graduación creciente hasta que se observe 
banda de extinción jr se anota a qué grados se pxduce. Igualmen- 
te se hace-en sentido decreciente. 

Sean las graduaciones obtenidas 43" y 19" respectivamen- 
te. Con ellas se opera de la manera que indican los folletos ex- 
plicativos que acompañan al compensador de Berek. A seber: 

En una tabla (1) se enculentra log. (12") - - 8.640 
Se busca la costante del compensador, log. C = 3.923 

12.563 



E n  otra tabla (11) se busca AntiIog. 563 = 366 

De la cara.cterística 12 se  resta  10 y el resto se aunlenta 
en 1. 

que nos da el número de cifras que hay antes de la coma 
en 366 es decir 366, que es el valor del Retardo. 

.Y = 366 milimicras 

S i  en la  fórmula n, - \ n , = -1- siistituímos loa 
e 

valores del retardo y del espesor tendremos: 

Lo mismo se  haría para  calcular las ctras  birrefringen- 
,.r:ias principales. E n  el caso favorable de que las t res  pudieran 
.calcularse llegaríamos a obtlener los valores de los t res  índices 
de refracción principales. Es te  no suele ser  corriente en un solo 

..grano. 

MEDIDA DEL ESPE80R DE UNA PREPARACION 

Para. el c~ lcu lo  de la birrefringencia, uno de los datos que 
-hay que conocer es  el espesor de la preparación. 

Varios procedimientos se dan en los tratados de óptica 
~cristalográfica, pero a veces son dificiles de llevar a cabo o son 
rnás o menos inexactos. 

El procedimento que s e  flunda en la utilización de  la  Pla- 
t ina Universal, requiere que l,a preparación exista un mineral de 
birrefringencia conocida. El  cuarzo es un mi,neral de birefrin- 
,gencia conocida. e s  corriente en las rocas y puede servir para 
.este fin. 



Pero si se da .el caso de que las rocas en estudia no tienen 
o se supone que no tienen cuarzo es aconsejab1.e iiltroducir un 
grano de este mineral en la preparación. 

Colocada la preparación en la Platina Universal y con las 
graduaciones en el origen se lleva un grano de cuarzo al centro 
del campo del microscopiol para poder utilizar los compensadores. 

Ahora se maniobra de tal forma que consigamos poner 
una sección principal d3el elipsoide o sea la determinada por el 
eje óptico y un eje binario, perpendicular al eje del microscopio. 

Para esto operamos de igual manera que cuando proyec- 
tamos ejes ópticos de indicatriz uniáxica. Llevamos primero el 
t.je binario a posición N-S y luego el eje óptico a l a  W-E por gi- 
ios convenientes de E, y E, seguindos de las correspondientes 
comprobaciones. 

Situado el eje óptico horizontal necesariamente un eje 
binario coincidirá con el eje del microscopio. 

Giramos 45" la platina del microscopio (si la ranura de 
los compensadores esta en posición diagonal) e introducimos el 
compensaclor de Berek en la ranura. 

Como lo. que vamos a obtener es el Retardo se realizan las 
rnisn~as operaciones que hemos indicado en el artículo prece- 
dente. 

Un ejemplo nos servirá para aclarar ideas: 

La extinción se consiguió a los 39" al girar el compensa- 
.dor de B,erek en el sentido de las agujas de un reloj (en sentido 
de  la graduaci6n creciente). L a  extinción se consiguió a los 22" 
girando al contrario (en sentido de la graduación decreciente). 

Con estos datos operamos así: 



Antilog 264 = 422 

1 2 - 1 0 + 1 = 3  

= 422 milicras 

Como la birrefringencia del cuarzo = 0,0090 y 

/ . \ 

e = 
nz  - n, 

tenemos 

422  
e = = 46888 milimicras 

0,009 

Espesor = 46,888 micras 

L a  única pero excepcional dificultad que tiene este mé- 
todo es que sólo contemos con uno o pocos granos de cuarzo 
cuyos ejes ópticos formen con el plano horizontal ángulos ma- 
yores de 60". 

MEDIDA DEL ANGULO Z 3, c 

L a  expresión Z / \ c  representa el ángulo que formaii el 
eje Z de la indicatriz y el eje c cristalográfico. (F-28) y (F-39). 

El valor de este ángulo conviene hallarlo en acjue 110s ca- 
sos que sea posible, pues su determinación, puede ayudar a al- 
canzar el mineral buscado. 

Se procede de la siguiente manera:  (F-30). 
1.-Se encuentra y proyecta Z como es sabido. 

2.-Como c es la intersección de los planos de crucero, 
basta conproyectar estos planos y su proyección en el esteien- 
grama nos dará la proyección de c. 

3.-E1 ángulo que formen los puntos Z y c en el estereo- 
grama será el Z /\ 2 buszado (F-31). 



Determinación de ZAc 

Fig. 28 

Z = Eje Z de la  lndicatriz 

s = Linea de  intersección de  dos 
pianos de exfoliaci6n 

Fig. 29 

Llneas de  Crucero (Secci6n) 

c = Punto intercesión de  dos llnea 
de crucero 

Fig. 30 

Proyección de  Z y c 

Fig. 31 

Angulo de Z con c 



MEDIDA DEL ANGULO MAXIMO DE EXTINCION 

Cuando deseamos medir el ángulo máximo de extinción 
de un mineral con relación a una dirección cristalográfica, sin 
utilizar la Platina Universal, puede ocurrir que la medida direc- 
t a  sea imposible si contamos con un solo individuo. La sección 
del mineral puede ser tal que no se consiga ese valor.. 

Si la preparación de la roca que estudiamos es de una ro- 
ca en la que existen vaiios individuos de la misma especie, se 
acostumbra a ensayar con ellos hasta conseguir el ángulo máxi- 
mo. Pero puede darse el caso, sobre taido en rocas metamcírficas 
que las secciones de todos los individuos estén igualmente orien- 
tadas y el hngulo de extinción sea para todos aproximaclamei~te 
el mismo. 

E n  general puede sentarse que el ángulo máximo de ex- 
tinción, sin ayuda de la Platina Universal se obtiene con incer- 
tidumbre. 

Utilizando la Platina Universal es suficiente un solo gra- 
no. Basta. con llevarlo a diversas posiciones y escoger aquella 
que nos de el ángulo máximo de extinciOn. 

Con E, se coloca la dirección cristalográiica paralela al 
hilo longitudinal N-S del retículo. Con E? y E, se ensayan diver- 
sas posiciones, cambiando la elipse, sección del grano, y se piue- 
ba el valor del ángulo de extinción con la platina del microscopio. 

Cuando haciendo el giro de EL o E, en un sentido el áng~i-  
lo aumenta debemos proseguir en tal sentido y al contrario si 
disminuye. De esta forma conseguiremos el ángulo de estincicín 
que no puede ser superado o sea el ángulo máximo cle extinción. 

También es posible a veces llevar el grano a una p~sicibn 
crítica que sabemos h a  de ser  la que de el ángulo máximo de ex- 
tinción. 

DETERMINACION DEiL CONTENIDO DE ANOR.TITA 
DE UNA PLAG1OCLASA 

Una aplicación interesante, de la Platina Universal es la 
de llegar a calcular la composición química de  las plagioclasas. 



En el método de esta determinación se parte del hecho 
(le que el elipsoide de Albita tiene una orientación distinta que 
el elipsoide de Anortita referidos ambos a los mismos elementos 
cristalográf icos fijos. 

Esta diferencia que se presenta en los dos términos ex- 
tremos de las plagioelasas también es perceqtible entre dos tér- 
minos de distinta composicióin química. La ofientación del elip- 
soide de una plagioclasa cualquiera vendrá da& en función de 
su composición química y viceversa. 

LGS términos de poco contenido en Anortita tendrán una 
orientación próxima a la ael elipsoide de Albita, y según el por 
ciento cle Anor~ica vaya aumentanao irán alejándose de  esa 
orientación hasta casi coincidir con la del elipsoide de Anortita 
en los terminos mas ricos en silicatc alumínico cálcico. Convie- 
ne no obstante tener presente que la Albita tiene signo positivo 
y la Anortita negativo, existiendo entre ambas tres cambios 
de signos. 

Supongamos toda la serie idiomorfa de las plagioclasas 
con sus elipsoides 'orientados con relación a direcciones cristalo- 
grhficas fijas, tales como planos de exfoliación, de union o de 
macla. Proyectemos en cada termino plagioclásico los ejes del 
elipsoide X,Y,Z; entonces los puntos ae proyección de X,Y,Z 
pura toda la serie de las pl.agioclasas darán tres curvas, cada 
una de las cuales, por ejemplo la X, contiene u los puntos de 
proyección de los .ejes X de todos los elipsoides de la serie. 

Supongamos ahora, al contrario, que fijamos los ejes del 
clipsoide. Entonces serán las direcciones cristalográficas las que 
varien de posición para cada plagioclasa de composición dis- 
tinta. 

Esto último suele ser más cómodo en la determinación 
del contenido de la Anortita de las plagioclasas por el método 
de la Platina Universal y en el gráfico 32 san los ejes del elip- 
eoide los que se mantienen fijos. 

Para el trazado de las curvas del contenido en Anortita, 
los investigadores utilizaron términos puros de plagioclasa, por 
lo que a veces no corresponden exactamente con términos de la 
serie real en las que el plaitasio sentra en la composición. (F-32)- 
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Contenido en anortita y planos de  unión 

Fig. 32 

Estereograma de  Federov-Nikitiv con plano de  pro)ección en xz 



A la visba de 1 gráfico vemos que éste es un círculo de 
iroyección, contenido en el plano de proyección determinado por 
1s ejes X, Z y cuyo centro coincide con la proyección de Y. 

En  el punto Norte de la circunferencia de  proyección apa- 
rece un extremo de X, el positivo, es decir + X. Al Sur  - X. 
Igualmente al Este + Z y al Oeste - Z. 

Dentro del circulo aparecen varios curvas en uno de cuyos 
e x t r e m ~ s  está la Anortita y en el otro la Albita; habiendo en- 
tre ambas unas divisiones numeradas de  0 a 10, que indican 
por cientos de Anortita, correspondiendo el 10 al  100 por cien- 
to. Junto a estas curvas está la notación de la dirección crista- 
iográfica, cuyo polo se hizo variar al hacer fijos los ejes prin- 
cipales del elipsoide biáxico. 

Veamos ahcra cómo se procede en la práctica, contando 
con el gráfico y teniendo montada la preparación en la Platina 
TJniversal y ésta en l a  platina de mic~oscopio: 

l.-De la plagiaclasa que vamos a determinar se llevan a 
r~royeccióil estereográfica en la forma ya  conocida los ejes X, 
Y, Z y cuantos planos cristalográficos sean posibles, ya sean de 
unión o cle crucero, aunque suelen bastar dos, o una si su no- 
tación es conocicla. Los plancs más propicios para esta deterrni- 
iiuciOii con (110) y (110) generalmente de exfo'liación, (021) y 
(021) (le unión de la ley de Baveno, (010) de crucero o de unión 
~ i u c  tIan varias snluciones, (001) también frecuente y el de 
unión de la macla de Periclina bastante inseguro. 

¿>.-Como los puntos de proyección obtenidos, lo son so- 
l>iSe el plano (le la preparación hemos de referirlos al plano de 
proyección definido por X Z. Entonces X y Z se proyectarán so- 
bre la cii~unferencia del circulo de proyección a 90" uno del 
oti*c; Y por ser peipendicular a X Z se  proyectará en el centro 
del cíl-culo. A su vez los puntos de proyección de los planos cris- 
talográficos emigrarán a una nueva posición que distará angu- 
larmente de la inicial el mismo ingulo que la primera posición 
de Y distaba del centro del círculo. 

3.-Después de transportados los puntos de proyección 
se lleva el papel transparente sofbre el gráfico 32 haciendo coin- 
cidir X y Z del papel transparente: 



Primero con + X y + Z del gráfico. 
Segundo con - X y - Z del gráfico. 

Se d a  la vuelta al papel transparente y se hace coincidir: 

Tercero con + X y - Z del gráfico. 

Cuarto con --X y + Z del gráfico. 

En una de esas posiciones los puntos de los planos wis- 
taligráficos caerán s1;bi.e sus curvas correspondientes. 

a ~ c o  en El porc~ué cle colocar el transparente sobre el gr'l' 
las cuatro posiciones citadas es debido a que ignoramos: 1%- 
mero. Si la parte  inferior de la plagiovlasa de la prepstraciciil 
coincide con la pai-te inferior de la plagioclasa corresp:ri~diente 
del gráfico; y segundo, cuál de los dos extiemcs de X o de Z 
hemos proyectado. (Gráficos F-33-34-35 y 36). 

Si al proyectas el elipsoide se encontró posicibn favora- 
ble para  p r l~yec ta r  uno de los ejes ópticos, deiluciremos el va- 
lor de 2V que puede servir de comprobarión del contenido de 
Anortita consultando las tablas o gráficos que  relacionan el án- 
gulo de los ejes ópticos y la composición química de las plagio- 
clasas. 

DETERMINACION .DE LA LEY DE MACLA EN UNA 
PLAGIOCLASA 

Las maclas de las plagioclasas se agrupan según tres 
leyes : Normales, paralelmas y complejas. 

E n  1% key de las nlíxmales, el eje de macla es perpendi- 
cu1,a.r a una cara del cristal que es  pl,ano d,e unión y de sime-- 
tría.  Sus tipos son: 

Albita con plano de unión en (010). 
Manebaoh con plano d e  unión en (001). 
Baveno derecha con plano de unión en (021). 
Baveno izquierda con plano de unión en (021). 



Aclaración gráfica del porqué se coloca en cuatro posiciones 

el papel transparente sobre los estereogramas 

Fig. 33 

Hemisferio superior, parte positivo 

Fig. 35 

Hemisferio inferior, parte positiva 

Fig. 34 

Hemisferio superior, parte negotiva 

Fig. 36 

Hemisferio inferior, parte negativa 



En la ley de las paralelas el eje de macla es una arista 
del cristal y el plano de  uni6n una cara de la zona definida por 
el eje. Sus tipos son : 

Karlsbad con eje en (001) y plano (010). 
Aclina don eje en (010) y plano (001). 
Periclin'a con ej.e en (010) y plano en (010). 
Ala con eje en (100) y plano (010) ó (001). 

En la ley de las complejas el eje de macla es normal a 
una arista del cristal 37 está contenido en una cara real o po- 
sible del cristal que hace de plano de unión. Sus tipos son: 

Albita-Ala con eje perpendicular a (100) y plano de 
unión (010). 
Albita-K~trlsbatl con eje perpendicular, a (001) y 
y plano de unión (001). 
Manebach-Ala-Aclina con eje perpen~dicula~ a (100) 
y plano de uni6n (001). 

Manebach-Aclina-Ala ~6.11 eje perpendiciilar a (010) 
y plano de univn (001). 

La ley de las normales es fácil de reconocer utilizando 
la Platina Universal. Basta colocar el plano cle unión en posi- 
ción vertical y probar si coincide con el de simetría. Si así 
fuera se daría: 

Las indicatrices de ambos elementos serían simétricas. 
Aparecerán ambos elementos con el mismo color de in- 

terferencia cuundc el plano de unió11 está vertical N-S y gira- 
mos según el eje E,; 3.": Los ángulcs cle extinción de :im- 
hos elementos son iguales respecto al plano de unión. 

Un caso especial será la aparicibn de la macla de Bave- 
no. Esta  se reconoce observando simplemente que el piano de 
unión o de macla sigue dii-ecci6n diagonal en una asociación de 
forma cuadrangular. 

En general, ya pertenezca una macla a una o a otra ley 
procederemos en principio, igual que 10 hicimos al determinar 
el contenido de Anortita para cada uno de los elementos de la 
macla, fijándonos ahora qué curva de plano de unión del gra- 
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Leyes de Macla de  las plagioclcisas 

Fig. 37 

Estereograma con plano de  proyección sobre el macropinacoide (010) 

(Tomado del Reingard) 



fico coincide con el punto1 correspondiente al plano de unión 
proyectado. L a  curva sobre la que coincide el punto puede ser 
cualquiera de las que representan planos de uniGn, de la ley de 
Raveno, de Periclina, (010) ó (001). Como cad*a uno de los pla- 
nos de unión (001) y (010) puede pertenecer a varias leyes de 
macla, así (010) a la de Albita, a la de Ala, Albita-Ala, Albita- 
Karlsbad y Karlsbad; y (001) a la de Manebach, Aclina, Mane- 
bach-Ala o Ala-Manebach-Aclino, llegaremos a la certeza de la 
ley de macla llevando el papel transparente, pre~ia~mente  mo- 
dificado, sobre cada uno de los dos gráficos cons.truídos para 
este propósito. 

Los gráficos 11 (F-37) y 111 (F-38) han sido construídos 
haciendo a un plano de  unión plano de proyección, cayendo por 
tanto su polo en el centro del círculo de proyección. En  conse- 
cuencia, 106 ejes del elipsoide, ejes ópticos y planos de macla 
describirán las curvas y ocuparán las posiciones correspondien- 
tes en la nueva proyección. En  el gráfico 11 (37) viene el nom- 
bre perteneciente a cada curva y a cada mSacla. Sólo aparece 
proyectado uno de los dos individuos de la madla. En  el papel 
transparente haremos con los puntos proyectados, las cpera- 
ciones necesarias que traen consigo hacer plano de proyección 
a l  plano de unión. 

Si el plano de unión obtenido en el gráfico 1 es (010) Ile- 
varemos el papel transparente sobre el gráfico 11, y si el (001) 
sobre el gráfico 111. 

En ambos casos superpondremos el centro del papel 
transparente en el del estereograma y buscaremos la posición 
en que las proyecciones de X, Y, Z de cualquiera de las dos in- 
dicatrices del papel transparente coincidan con sus curvas co- 
rrespondientes del gráfico. En esta posición, el polo del plano 
de macla caerá sobi-e un diámetro del griifico que nos indica la 
ley de macla que buscamos. Lógicamente este diámetro será la 
proyección de un plano de simetría y dejará a ambos lados si- 
métricamente a las dos indicatrices. 

Conviene tener en cuenta por si pudiera ocurrir que los 
planos de unión de las leyes de la Albita y Manebach pertene- 
cientes a las leyes normales son (010) y (001) respectivamen- 
te, y caso de que s e  llegara hasta aquí sin haberlw rrecnoci- 
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Leyes de Mac!a de las plagiociasas 

Fig. 38 

Ertereograrna con plano d e  proyección en el Basipinacoide (001) 

(Tomado del Reingard) 



do, ésto resultaría fácil al saber que el plano de unión (de pro- 
yección) ha  cle ser plano de simetría. Por tanto basta girar 
180" el papel transparente para comprobar si la inclicatriz cte un 
elemento coincide c m  la del otro. En caso afirmativo' pertenece 
a la ley de las normales. 

DISTINCION ENTRE PLAGIOCLASAS DE ALTA Y BAJA 
TEMPERATURA 

Sabido que la macla de una plagioclasa pertenece a la 
ley de las normales o de las no normales, existen dos gráficos 
sobre los que superponiendo el papel transparente sabremos si 
la plagioclasa es de alta o de baja temperatura. 

Uno de los gráficos vale para las normales (F-39) y otro 
para las paralelas y complejas (F-40). 

La  construcción de estos entereogramas se ha  hecho par- 
tiendo cle dos series de plagioclasas de origen conocido, una 
originada a alta temperatura y la otra a baja, res~lizando para 
ambas series las mismas operaciones que se explicaron en la ob- 
tención del cliagrama para la determinación del contenido en 
Anortita. 

El plano de proyección es el XZ y el centro del círculo 
está wupado por Y. 

Como son dos, las series que proyectamcs, cada plano o 
dirección cristalográfica vendrá en el estereograma represen- 
tado por dos curvas: una correspondiente a alta temperatura y 
otra a baja temperatura. 

En el transpapente, Y ocupará el centro y X y Z estarán 
en la circunferencia del círculo de proyección y el resto de los 
puntos ocuparán las posiciones que les correspondan. 

Sólo quedará, como en la determinación del contenido 
de Anortita, buscar por superposición la posición propicia en 
la que Ic>s puntos de proyección de las direcciones o planos cris- 
talográficos caen sobre las curvas. 

E s  evidente que existirá una posición en la que los pun- 
tos coincidirán con las curvas de la serie de la alta o de la 



Leyes normales 

Fig. 39 

O - O - O Alta temperatura 

X - X - X Baja temperatura 

(Tomado del Trager) 



Leyes paralelas y complejas 

Fig. 40 

0 0 -  O Alta temperatura 

X-X- X Boja temperatura 

(Tomado del Troger) 



baja temperatura, y eso nos dirá s i  la plagioalasa es de al ta  o 
de baja. 

Como las curvas que pertenecen a una misma notación 
suelen estar  poco separadas, conviene exaltar d máximo la 
exactitud de las medidas con la  Platina Universal, así como las 
emigraciones de los puntos cuando cambiamos de plano de pro- 
vección. 

C0NSTRUC:CION DE DIADRAMAS ESTRUCTURALlES 

Una (le las aplicaciones principales de la Platina Univer- 
sal es la de aparato auxiliar de la Petrología. 

La orientación de los ejes ópticos, de los ejes de la in- 
rlicatriz, de los planos de exfoliación o de macla y las caras de 
ináximo desarrollo son las huellas del estilo de presiones que 
sufiewn los minerales o de las condiciones de presión existen- 
tes e11 el momento de su formación. E incluso por etl estudio de 
la Platina Universal se puede llegar a consecuencias sobre si 
los procesos se realizaron a alta o a baja temperatura. 

La Petrología estructural ha ido aumentando en impor- 
tancia y hoy día existen en España un pa r  de tratados sobre la 
materia. El de San Miguel Arribas, breve noticia, y el de Febrel 
Molinerc, que se aclentra más detalladamente en la problemá- 
tica petroestructural. 

Aquí no pasaré de mostrar  el desarrollo elemental de 
la cbtención de un diagrama estructural sencillo conlo es  el del 
cua1"Zo. 

Los pasos para su obtención serán:  

Recogida de muestras en el campo. 
Preparaciones transparentes. 
Proyección de los ejes ópticos. 
Construcción de diagrama. 

Recogida de muestras.-Cualquiera que sea la intenciípn 
,de nuestro estudio petroestructural, la recogida de una muestra 



debe hacerse de tal forma que en el laboratorio podamos re- 
producir una posición homóloga. 

E n  general se procederá del siguiente modo: (F-41) y 
(F-42). 

Escogida lo porción de roca que convenga se desprende 
con el martillo y se  vwelve a colocar en su  posición original. 
Sobre la  superficie externa, que h a  de procurarse sea lo m&.: 
llana posible, s e  pega un pedazo de esparadrapo, sobre el que 
se trazará una  recta horizontal y o t ra  perpendicular a ella. En 
la primera se micle la dirección y en l a  segunda el buzamiento, 
tomando nota de estos datcs en la libreta de campo. Así: d = 
N25"E, b = S E 37". 

E n  el caso de que la miiestr~i sea ol~tenida de un estrato 
ci diaclasa bien definida y de la que ya  tengamos su dirección 
y buzamiento, bastará indicar con una señal convencional una 
c'irección. Ahora bien, esta  abreviatura s6lo es posible cuando 
la superficie externa particular es paralela a la  superficie del 
estrato. 

Preparaciones transparentes.-La sección que hagamos 
sobre la  muestra ha  cle quedar bien definida. 

E l  plairo a que pertenece la preparación debe medirse 
con relación a la muestra o bien directamente en su posición 
homólog-a a la que tenía en el campo. 

E n  el primer caso bastará con marcar en la superficie 
externa de la lámina una seiial que nos indique su  posición re- 
lativa con la s~~perf ic ie  externa de la muestra, haciendo tam- 
bién una señal parecida sobre la superficie de la muestra que 
es  paralela a la de la  lámina obtenida. (F-43 y (F-44). 

S i  deseamos conocer directamente la  orientación del plano 
de la  lámina, se utilizarán apaiatos reorientadojres como el ci- 
tado por Ingerson. Con él se  consigue llevar la muestra a una 
posición homóloga a la que poseía en el campo y así dispuesta 
podremos perfectamente determinar la verdadera dirección y 
buzamiento del plano ,de la  lámina transparentes. 

Cuando la lámina delgada se  obtenga en un plano para- 
lelo o perpendicular a la  superficie externa de la  muestra, c p:;- 



ralela a dirección, etc., que son casos especiales que casi siem- 
pre se utilizan, la obtención de la direccihn y el buzamiento del 
plano tle la lámina quedará abreviado. 

En todos los casos hay que tener en cuenta que para 
poder s&er la situación original de los granos minerales con- 
teiiiclos en la lámina es necesario conocer de ella lo siguiente: 

Dirección y buzamiento. 
Supeficie superior (o inferior). 
Parte derecha (o izquierda, o arriba o abajo). 

Las marcas que se hagan inicialmente sobre la lámina 
( le l~ada deben trasladarse a posiciones pardelas cuando sobre 
ella >;e realizan los pasos sucesivos de desgaste, pulimento y ad- 
hesi811 al cubreabjetos. 

Se comienza desgastando y pulimentando por la super- 
ficie que no tiene seíial. Se pega con bálsamo al portaobjetos por 
clic11a superficie y sobre él, del lado de la lámina se ,dibuja con 
uiia punta más dura que el vidrio una señ:il idéntica a la que 
tenemos en la lámina. Así dejamos constancia de su orien- 
taci<;n. 

X continuación desgastamos por Ia superficie que tie- 
ne  la seiial y seguimos hasta la transparericia conveniente. Se 
peEa el cubreobjetos, queclando ya en condiciones de  ser estu- 
c!iad¿i. (F-45). 

Proyección de los ejes ópticos del cuarzo.-Cada eje óp- 
tico clc ciinrzo se pruyectará. sebrún sabemos y de esto no hay 
nada que decir. Sin embargo el gran número de ejes que es ne- 
cesario proyectar para la obtencihn de un diagrama estructu- 
rul, requiere un método para facilitar la exactitud y la rapidez. 

Lo primero que hay que tener en cuenta es q,ue la po- 
sici(íii (le la preparación al iniciar la medida de los ejes ópticos 
ha de mantenerse paralela hasta terminar con todos ellos. Son, 
pues, permitidas las trunslaciones de la preparación pero no 
LLIS rotaciones particulares. Cuando sea sometida a giros lo ha- 
rá un todo con los anillos de la Platina Universal. E s  1ó- 
yico que sea así, pues si cacla eje 6ptico que midiéramos va- 
riáramos por giro particular la preparación, los ejes ópticos 



Fig. 46 

Movimientos Ilcitos de  la Preparación 

Fig. 48 

División del campo de vista en 
cuadrantes convencionales 

Fig. 47 

Movimientos prohibidoi de la 
Preparación 

Fig. 49 

Escuadra de carpintero guiando lo 
Preparaci6n 



que midiéramos a continuación estarían girados ese mismo án- 
gulo y tendrían otras líneas de referencia, perdiendo en la pro- 
yeccicín el ángulo original que formaban. (F-46) y (F-47). 

Es, por tanto, eon~licicín indispensable partir en cada de- 
terminación y proyección de  un eje óptico de  una posición ini- 
cial l~aralela a la posición inicial de que partimos para medir 
P! ünterior. 

Para mantener este paralelismo en las varias translacio- 
nee que se han de hacer para cambiar el campo visual se utiliza 
lrna pequeña escua:tra de carpintero, metáilica, uno de cuyos la- 
dos se acopla a. un suz.co existente en el anillo interno de la 
Platina Universal, y el otro ladlo se mantiene en contacto con 
el lado menor del portaobjetos. Ambos lados de la escuadra lle- 
van unas divisiones para controlar y medir cada translación. 
La translación según N-S tiene como referencia una rayitsi, mar- 
cada junto al surco. La que se hace según IV-E suele tomarse 
por referencia un vértice del portaobjetos. (F-49). 

Mediante estcs movimientos de translacihn se van Ile- 
vando todos los granos de la preparación por el campo visual 
del microscopio, conviniendo previamente cómo han de hacer- 
se las translaciones para no repetir. 

Dada una posición de la preparación tendremos en el 
campo visual un determinado número de granos. Si san varios 
es aconsejable medirlos metódicamente para no repetir ni de- 
jarse alguno. Este método, cada observador puede disponerlo 
:i su gusto siempre que sea bueno y rápido. 

Uno aceptable puede ser dividir el campo por los hilos 
del retículo en cuadrantes, comenzando por el superior -iz- 
quierda g seguir por el superior-derecha, inferior-derecha e in- 
ferior-izquierda. Además, si en un cuadrante existen varios gra- 
nos, conviene hacer un dibujo esquemático de su posición re- 
lativa, tach6ndolos al irlols proyectando. (F-48). 

El número cle granos que normalmente se necesitan para 
obtener un diagrama estructural significativo es de trescientos, 
aunque puede ocurrir que tal cifra no sea precisa por observar- 
se a los cien o doscientos una orientación dominante. 

También conviene tener en cuenta que los granos de 
cuarzo pertenecientes a una roca pueden ser de generaciones 



diferentes. Si esta distinción fuera fácil, es conveniente hacer 
-clic~gramas diferentes para los de  cada generación. 

En una preparación pueden coexistir cuarzo magnético, 
cuarzo reaccional, cuarzo metamórfico y cuarzo cataclástico. Si 
los proyectamos todos sin distinción, ocurrirá que los puntos 
dispersos que corresponden a una generación se sumarán ri, Ias 
Tunas de mayor concentración de otra generación o aunque apa- 
rezcan concentraciones que denoten una o varias orientaciones 
privilegiadas no sabremos a qué tipo de cuarzo pertenece. Ade- 
~ i k ,  puede- surgir zonas de la máxima acumulación por ca- 
sual orient. qión de  dispersos que tengan orígenes distintos. 

Por ,ndo esto, siempre que sea posible deben hacerse 
clianamas difereirtes para cada tipo o hacer uno y distin- 
~ l1 i r l0~  por signos diferentes. 

Por otra parte los cliagramas pueden patentizar dos o 
más clases de  granos que inicialmente supusimos del mismo 
origen. 

Por último, no debemos dvictar anotar en el papel trans- 
parente el origen de los ángulos azimutales y la línea de refe- 
rencia a que se llevó a coincidir el eje óptico. 

Dibujo de las líseas de densidad.-A la vista de los pun- 
tos de proyección sobre una falsilla de Wulí'f o de Smith se pue- 
de:? observar la zona o zonas del círculo de proyección de ma- 
yor o menor densidad de puntos y deducir con esta simple vi- 
sión determinadas conclusiones. 

Si se desean conseguir co~lclusiones m8s fiilas se ha de 
construir un diagrama, con el que las conclusiones groseras cua- 
litativas pasan a conclusiones cuantitativas más ciertas. 

La  consti-ucción de un diagrama se  realiza partiendo de 
varias consideraciones o siguiendo diferentes caminos. E(1 mé- 
todo m&s usual es el que conduce al dibujo de las líneas que 
i:nen puntos de igual densidad, entendiendo por densidad de un 
punto el número de puntos de proyección comprendidos en un 
circulo unidad que tenga por centro dicho punto. 

Los útiles necesarios para la construccicín del diagrama 
son : Un cuadrado cua.driculado sobre papel transparente, un 

.contador interno y un contador periférico. (F-50). 



El cuadrado cuadricu.lado debe tener de lado la misma 
magni,tud que el diámetro del círculo de proyección y cada cua- 
dradito 1/20. 

El contaclor interno es un círculo d e  área cien veces me- 
nor que la del círculo de proyección, es decir, su radio es diez 
heces menor. 

Como el círculo del contador interno tiene un área cien 
veces menor que la dfel círculo de proyección, si 
cienkos puntos de proyección, al contador, pro1 
le corresponderán tres. 

éste tier 
~orciona. 

le tres- 
Imente, 

Colocado al azar el contador sobre #la falsilla quedarán 
dentro de su círculo 1, 2, 3, ... 7, 10 o más ejes ópticos; el punto 
que coincide con el centro del cí,xulo del contador definirá una 
ioncentración alrededor de  61. 

Dispueslta la falsilla de Smith debajo del cuadrado cua- 
Iriculaclo y encima de éste un papel transparente en el que se 
,a dibujado una circunferencia de igual radio, haciendo que las 
:ircunferencias coincidan siendo tangentes a los lados del cua- 

Jrado cuadriculado y fijado tudo con "clips" se conviene en 
considerar como centros de concentración sólo 10s vértices de 
los cuadraditos de  la cuadrícula. 

Caíla punto será designado por un ntímero ,atendiendo al 
siguiente convenio : 

Concentraci6n de eies ópticos alrededor del 
punto con un área de 11100 Notación del ponto 

De O a 1 eje óptico O 
De 2 a 4 ejes ópticos 1 
De 5 a 7 ejes ópticos 2 
De 8 a 10 ejes ópticos 3 
De 11 a 13 ejes ópticos 4 
De 14 a más ejes ópticos 5 

Se lleva el centro del círculo del contador sobre cada 
punto-intersección de la cuadrícula y se cuentan en cada posi- 
ción los ejes ópticos que quedan clentro del círculo, se consulka 
la tabla y sobre el punto-intersección se escribe el número-no- 
tación que corresponde a ese número de  ejes. 



Fig. 50 

Construcción de las líneas de densidad 

(Tomado del Fairbain) 



Muestras y preparaciones orientadas 

Fig. 41 

La muestra en el camDa 

La sección de  roca 

Fig. 44 

Fig. 42 

Lo muestro aislada 

Fig. 45 

Preparación con el cubreobjetos 
dispuesta paro el estudio 

Lo sección de  roca montada sobre 
el portaabietos 



iero-nota 

Pa ra  el margen incompleto (puntos de concentraciGn 
que se  han  de tomar sobre la circunferencia del círculo de pro- 
yección) s e  utiliza un contador periférico construído como se 
indica en la f igura 50. 

Se coloca de tal forma que el punto medio de la ranura 
caiga en el centro de  la red d e  Smith y los centros de los círcu- 
los del 1 por ciento sobre la circunferencia. Se cc por 
cualquier posición y se cuenta el número de grano dos 
círculos opuestos. Se  busca el número-notación que c ;u~ l~upon-  
cle en la tabla y s e  marca este núm ~ción en el centro de 
ambos círculos. 

Se gira  el contador para 1lebdl Ci  entro de los círculos 
a un centímetro aproximadamente de distancia sobre la cir- 
cunferencia y se  procede d e  igual forma hasta que todo el pe- 
rímetro h a  sic10 recorrido. 

E n  las intersecciones que no son numeradas (aquellas 
que al poner el contador interno sobre ellas queda parte del 
círculo del 1 por ciento fuera de la red) se utiliza también el 
contador periférico. 

Coincidiendo la ranura con un diámetro que une puntu- 
intersección centro de la red, se lleva el centro de uno clc: 
los círculos del 1 por ciento a coincidencia con un punto-inter- 
sección; s e  cuenta el número de granos que hay entre los (10s 

círculos opuestos, se  busca el número-notación correspondiente 
en la tabla y se escribe el número-notación sobre el punto-in- 
tersección. Y así se procede con todas las que queden. 

Marcados todos los puntos-iirtersección se pasa al di- 
bujo d e  las líneas de densidad, realizando interpolaciones entre 
los puntos-intersección tal y como se muestra en el gráfico 50. 

Trazadas las líneas de densidad, éstas definirán o limi- 
ta rán  zonas contorneadas por ellas. Las zonas se dibujan más 
cscuras cuanto más densas, para que a primera vista juzgue- 
mos dónde están las de menor o mayor concentración. 

Relación del diagrama con su posición real en el campo.- 
Una vez el diagrama construído s e  h a  de  relacionar con su po- 
sición real en el campo. 

P a r a  ésto se h a  de tener en cuenta la orientación del 
diagrama con respecto a lámina transparente, la de ésta  con 



relación a la orientación de la muestra y la de ésta con relación 
:I la orientación de un plano o clirección de campo o simplemen- 
te relacionada con el plano horizontal, fijados los puntos cardi- 
nales. 

Los procedimientos para relacionar el diagrama de den- 
sidad obtenido, con direcciones y planos reales, pueden ser va- 
rios, siendo tanto más sencillas las operaciones cuanto más sen- 
cillas sean las relaciones entre el plano de la lámina transpa- 
lente, la superficie medida de la muestra y el plano horizontal. 

El procedimiento que d a  la visión más completa de la 
orientación de los ejes ópticos, es cambiar todos los puntos del 
cliagrama o bien las zonas de mayor densidad al plano horizon- 
+21 que entonces hace de plano de proyección, teniendo en cuen- 
i la dirección, el sentido y la superficie superior de  la Iámina 
msparente. Se comprende que podemos ahorrarnos estas ope- 

.,tciones si previamente hacemos la Iámina transparente para- 
lela al plano horizontal. 

Otro procedimiento que da una cierta visión y del que 
.e pueden sacar muchas conclusiones es proyectar el plano ho- 
iIzontal y la dirección N-S sobre el plano del diagrama. 

También en machos casos conviene proyectar capas, li- 
i~eaciones, etc., sobre el mismo plano de proyección del dia- 
grama. 

En tratarlos especiales de Petrología Estructural se de- 
tallan más y niejor estos métodos. Sin embargo, a ellos o a otros 
parecidos todo estudioso puede llegar por simples razonamientos. 

NOTICIA DE LA PLATINA UNIVERSAL DE CINCO EJES 

Los ejes de esta platina son: (F-2) 

E ,  y E, verticales 
E, es W-E interno 
E ,  es W-1 externo 
E, es el N-S 

3 los que se añade también el de la Platina del Microscqio, 



Se incorpora por tanto un eje W-E a la de cuatro ejes, 
Ofrece algunas ventajas en la medida cle la orientación 

del elipsoide biáxico, pues permite medir el segundo eje prin- 
cipal de la inclicatriz sin necesidad de volver al principio y man- 
teniendo las coordenadas esféricas del primer eje, llegando 8 
colocar los tres ejes en posiciones críticas: Uno, N-S; otro W-E, 
!7 el tercero vertical. 

Al final nos aparecerán en las graduaciones correspon- 
dientes a E,, El,  y E, los valores que nos dan las orientaciones 
iniciales de los ejes principales. E, y E2 para el primero. E, y 
E, para el segundo, pero con plano de  referencia a 90" de el del 
primero, lo que hay que tener en cuenta al proyectar. 

Por otra parte, la Platina Universal de cinco ejes fue 
construída para ser utilizada principalmente en el método de  
la doble variación, en la búsqueda cle los índices de refracción. 
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