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R E S U fi E N

Este estudio litoestr.tiúráfico de las Sedimentitas
Lesozoicas de la Cuenca Neuquina jue reaiizaïo en base a datos
de afloramienüos y pozos, los cuales fueron procesados y estu
diados con métodos de laboratorio y sus resultndos utilizados
gar; ia realización de mapaslitofacialos e isopáquicos. Pas
conclusiones obtenidas de la inter rotación lito y tectofacial
de las sedinentitus de esta Cuenca ofrecen un nuevo enfoque geg
lógico.

1°) La cuenca Nouguina en sentido Oeste- ste se =ivide en Cu OS

sectores tectosediuent rios cuga línea le separación hipotética
'1se ubica aproxinadancnte en la zona de los Chihuicos (llamada

a 1tentativamcnte en este tr30a50, Protodorsal de los Chiüuíoos).

2°) El sector occidental cagacterizado exclusiVamenïe por su
relación íntina con la actividad or0¿énica, se denoaina Bugeo
sinclinal en el sentido de Erumbein y Sloss. Dentro del mismo
se reconocen, una zona occidental y una zona oriental.

nl otio sector es el de Transición o de Cuencas Eargi
te artici ación las árear cratóninales donde tienen ingorti .J

cas que se encuenüran ubicadus al iste de la zona Jugeosincli
nal.

3°) Las discordincius al i¿ual ¿ue los re;iswros litoló¿icos,
se encrentran ¿real "ec¿rá;ica; nte restrinéidas, rejitiéndg.." fJ U

se en el tienpo en coincidencia ¿eogríiic¿.

4°) Las áreas de aporte que alimenturon a las Formaciones com
puestns or terri ¿nos (201m.Lajus-Lotena-Jordillo-nulichinco)
que hacen su a.arición cíclica en la zona occidental del cugeo
sinclinal, se encuentran en la faja Andinay están relacionadas

_ x? . ’ ‘ -I. .- '. .- _- n . 1.1.- ,. r ,. 1.5con los LGflOMGflOSuecsonicos ¿ magnauicos ¿ue llevdron u ia
'Iconstrucción ce ia Corfiillera de los Andes.
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5°) Lst; ciclisidnd está registrada en las sedincntitas de las
Sornacicnes Lajas, Totana, ïordillo y ¿ulichinco, cuyas carncte

1ríszicas litoló_ic¿s se aebcn a la intensidud dc los ¡.4 cv-ntanieg
tos y/o proxinid d de las áreas de aporte.

6°) En la zona oriental del eu¿eosinclinal, ls sedimentación es
aubientslmente continua desde lu de;ositnción de la Ïornución
Lolles hasta la .ornación mario, con c rxeüerírticns ¿arinas de
30cc profundidcd Wcon ógoens donde la ¿isua estuvo restringida,
y llegó hnsta ser de tivo “¿lustro a evcpo;ítica.

7°) La ingresión más extensa :ué la cor es ondiente a la Forma
. 1 1.71 ‘ ‘ _¡_ ._A _N V ‘ _._ _l‘_ .l .. .. _¡_ .eion dep.¿¿Crba—múluuuCO, cue lHGLvJJ thüe ei OeSue y que se

re¿istrn ceno una transgresión cuya =a eo¿co¿r iia es similar
a unn bahia y crya n’xina injlcxión es ubic de entre los paralg
los 38° y 39°.

6°) La fase principal del levantauiento de la Cordillera de los
Andesrcsgistredo por las caracrerásticas litológicas se ubica
¿ara este trabajo a qartir de las sediasntiics correspondientes

l-Ia a Fornnción Rayoso y que junto een las del Grugo de Neuquén

integran los “Estr tos Rojos“de la Sueno“ depositáüos en ¿nbi n
te continental.

n9°) La edsd de los ¿ovinientos y ios ieiónenos ma¿náticos ¿socig
s a esta sedincntación (Éstrntos iojos) lo ubicsmosa partir

del Cretácico redio. Jn esta ¿Jocs cambia la ¿endiente regional
_ .1 ‘_._ .I ‘ . —_ ._ _ 11 .1en la cuenca de sediucnuac1on naCia el nsme, gue hacia SlQOhas

ta eso momentohacía el Oeste.

10) Conoconsecuencia del diastroíismo del Crctácico tedio se
complete el ciclo sedincnt¿rio Jurásico-Crctácico que se habia
iniciado con la Jornación holles ethinnndo con la Formación
Agrio. Ciclo sedinentario en el cual se registran regresiones
de c.rácter locnl ubicadas dentro del área eugeosinclinal occi
dentnl, que se re iten cícliccmente en el tie¿¿o y en el espacio
v comoconsecuencia directa de los fznómenos orogénicos que seenU

tecian en el Oeste.
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11°) En el área de cuencas ¿a g;nales y principsLmente en el Fog
este de la cuenca,l: seciuentaeión Jurásico-Cretáeico, tuvo lu
g: a partir de la ForAaciónEordillo. La única trengresión que
se registrs es la que dió lu; r a Las sedigcntitss de la Éormu
ción cha huerta-Quintuco (Grupo Cetriel). AmbasIo; ¿n un 4062
lo Ce res Host; a los movigientos gáe se inLciaron a partir de
la ?orn¿eión La Ianga-Auquinco.

12) Se observ; la semejanza en el coa ortsxiento litológico y
ambiental de las Tordeciones La Manga-Auqaincoy la ?or¿ación
ïuitrin. En esta última el proceso regresivo se completa, mien
trss que en la primers es inCOJJlC"H.

¿demás en este trabajo esgá contenida la integración
de los registros litoló¿ieos sediñentarios con las distintas fa
ses diatróficws, QLese sucedieron en la faja Andina que son
cuusa y efecto del proceso ¿eoló¿ico, que llevó a la construc
ción de la Cordillera de los ¿ndes.



UNIVERSIDAD DE BUENOS.AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

DEPNRTAKENTO DE CIENCIAS GEOLOGICAS

ESTUDIO LITQÉSTRÁTIQÉAFlCO Y VBRIHCIONES FACIALES DE LAS SEDIMEN

TITAS HESOZOICAS DE LA CUENCA NEUQUINAL

por Humberto Gervasio Marohese

TESIS PRESENTADA PARA OPTAR AL TITULO DE DOCTOR

DE LA UNIVERSIDAD DL BUENOS AIRES.

DIRECTOR DE TESIS

Doctor Edgardo Rolleri

É,¡_3'Z\?



00e0 "n "° . .
.t 0. :0 . ’.’T '.' . 'I' (1‘ '- 00 o .c _w i P. 00 o . 0

__ ... D .L J .. A..!- ' :O: 05 ¡.2 .0:.H " 0 a . n "00a.. ..

rar“00000000000000... PGP-:1.

TNfrrüv‘gDL'ï i'f‘,"T.T H¿LL-LVva'n-VJ-I00000000000000000000500‘1-oooa=nnooouaonooo

uNI-‘l-J

000::¡00000000-¡0

TCG (Guatire ¿1° l) . . . . . . . . . . . . " ll
x/-r--- --n . '- -' H “ H I.

¿JJ hL U .L).¡'.' .1 (.. .1._'¡.;¿'L‘« J- o 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o 0

' "2)-L." _f “ . . : , '
3' \ -_ - I'.‘_-I .oouooo0o-0oaoaaoa

.1 . _ _ I 1 ¡cl - -_ w1- «r- ..u J .;._'. , L) A ‘J J .. .4. .4:
. .,.\_\ ¡(.4 ..M" '- - JJÜ-‘v‘ul-h00.00.000n0900000000 14'

V¿, -- 'r' r
.’ ¡Vw un? 0415-: a o 0 0 s o a a a o o 0 a o 0 0 0 0 0 0 o n . e 0 0 0 0 q

I ._ . __,_V . .1\ ll\_'l‘,'.'..'.J. ¿lo 5.; .0000IOOOIOO

lac ,.¿ .‘_'A .I.l..gv.._í.

‘L‘ ., ._ .'. .'..: A .._' .'.\ "' \¡ 'I,. 1 -. _.. . .- Íuhmucber¿uu¿cus h;¿¿c¿¿.¿cs pp “a Lo u Clon“' " .'- :.‘ " .¿4014.38 tu; CVA." Lic; .'t'... -Jr 1\)¿-:;GL.I- I 0 O I o 0 o 0 n 0 0 o 0 0 o o 0 o 0 O

. l . . . . _ 1 I _"’ ‘ _. 'Caracn¿rlsulcas ¿rlnalggles me ¿H no;“¿v¿ón
Molleswl Norte¿e la Dorsal......p,._......... " 22
489650298,xulgciones litofhci las, Gieri- r - «..- ,- ,\.- .vDuelón ¿eo¿ranlc¿, QJHLpAuL,“fio 3*“, ¿50

.00.0000.IOOIOOOIOOOOOOOOOOIOGO
( Ilo 2 ) o 0 0 0 0 0 a 00o H 24

( Ei tra n° 3) ooo-c-"-" 25

POJN¿CIOH BAJAS

C3r¿cteiísticss grincipáles de la :oruwcion
ngas ¿l Sur¿e la Dorsal..................... ñ) O\

Ïspesores, IQLacioneslitof ci las ,
Ienergla, ¿isariü ción, p:oc&19ucia y C I'Ú

CD4

\0(.¿‘1ól-JÏL ILO [r] 0000000000.

JCMLACL‘“

u J us grincigales ¿e la fordacion
Boton:¿LSur dc la 30:5¿1.................... 3C

¿galan CVla Joruaoión.0000000000000000.
353cuores,“relacioues lito: ciglas, Giatribu—
ción, 0:.7 Col nmLiQnt; dc seúig ¿tación
\r 0.0.0.0....00..°I...0.0IU'0.OOOIÓOOCOOO.

////



///
COOOOOOQO

( lui: 11° 5)

EOÁQACION LA hAHGA — ¿ÜÉLhCÏCH AUQFÏHCC

Car&ct¿rístic; princip¿les de la ïormación
Áuquinco al Norte CCla Dorúal .... “.l. l. 1‘ Il“un; Lib. ot. “

coaooooancgü
'1- .. v,‘ . f
.‘j_-_"1_L'-.‘. 4.10 Q)k Ooooiotoalo

FOZ;¿3IOH TORDILLC (QULBHpI DL* SAPO)

Caracterí-ticus princi; les de l¿s “orgación
Quebrafia del Sago al Sur de la Óorsal

-orm¿ción
:La. .o-onoauooooo.(í

caracteríatioas principales ue la
woxdillo al Norte de

Jugeuores, rel¿ciones litofaciales, distribu
ción lecogeográïica, energía, ambiente de
sedigcntación;fedad... ..................... "

(Üuaúro n° 6) o c o o o o o o oo

a o o o o o o o o O

.1." .1 ,¡..'. ._.'. x... ,_ . . _1l,_. ..-V.:.. ' LL’ÏJMug A d. — QUIHLUCO

for¿¿ción
Dors¿l

., . I J: __.y . 1u;r¿cter1pc¿cas orlnc1pales oc la
V¿cahuerta-Quintuco al Sur dc ¿a ....
Car_cterís;icas princi; los de la :orJación
Vaca huertanüuinbuco al Norge de la Dorsal .. ”
¿spa orus, roLacioneslitof¿ciales, distri
bución paluoge0¿ráíica, enersía, am
de sedimentación.yedcd...................... "

110 0.0.0.0.9. u
nO 8)

(gu¿dro
tooo-coco.

Í?OÏLJÁCÏOFÍ¿JIÏIUIZEÏCO

Características principales de la Éormwción
Lulichincoal Sur de la Dorsal ........°...... “
Característic¿s pri¿cip;1@s de la Sorchión
LuLichincoal Horte de la Eorsa ............. ”
.spesores, relaciones litofaoiales, distribu

ción geográiica, energia, ¿mbignge de sedinog
eúd.flDOQOIIOOhOOOOÜOOOOBOOODOOOOOOI

33

34

35

36

37

3a

42

44

4.5

.5; GN

4a

\J-l U1

'
I

////



////
r . :' . . r’\ j“

(ul-0.5.1.1.:I‘U 1.10 (J/ o o o o o o o o o a o o 10.8.

—- \-- f“ _( liïl'.’.ra.no L,‘ goes-0000000

ÉÚ.L¿ZCÏÏÉÏ ¿’TïLC

¿ar¿cteristicrs princi; les de la Form¿ción
a]. (¡1.:! Dolina]. OOCOCOCI OOOOO0 Oi OOODI

.. . r . . . . . 1 .‘_ .. _. ‘ _. rc¿raozcr¿snlcas prgnc1gaLes Qe ¿= jo;1uc¿on
';rio al Toto Gola Doráal........... ....... 62
Üspesores, relaciones Mito;¿oiiles, dígüribu

‘ Í... .w ..- .!-:-" - - , .' .1. _' ., .- . " . H :7 'm ,.. .'.ClULJ. ¿"JOgÍ;--_1C¡L‘., 8931318., a¿.=.:)_'.í'3.'.LIL, oCul¿.-!...¿1u€.
-’ .1..."iii-.JAM'..'.-OOOOGUIOOGOOOOOOOOOOIIIÜDCOO...

.-:.. _. .1 .,. .‘(VJA.LLlI‘O.‘lo Cocoa-ooo...

.10lo).ooooonooooo
ON

ONU'lO\

un: * -'--r -. -:-.\
.- J. . ION _-UJ..-. ..-.-'. .'-L._‘.’X.’Í::J.);

,Lfcus pr1n01p lts de la “oruacion
¿a al Sur ¿o JGDow;wl ................ 67

¡.7 .' . .'. ' , . . '. . ‘ -'. . . -. .2 ,..
015.3'Ï-L..CIL-'\'JÏ.É.:J ulCúJB 9.].‘lv '. ‘ . C. . .3.«LC.¡.O.¡..|.

2.11.111; 3.]. - ."; ..‘.'.‘.'. o o o o I o oo o o o o o o e a o

‘esoreu, rülüClQhC

inlCLïl' oa o e ou o o oo o oo a o o ' o oo o o I o I o

Í Ii. . ' .1 o H\l./.{.L>\L-LOIl o a o v o o o v v a o

rizo 1° ll) ........... 72/
\

( 110 0000000.000
'x.\ u \_

-; \ ' " t "'F- cr“. 1‘ ’- . .'. ri'x .- "‘ '.: 4.:J.‘.Axu ¿J u-JDL- VL. . .121.)

L- V. 1 .- 4-: .'. _ 1 . ..- - .. - - .. 1 ,» '2 .. .- ó.u; ...C aer... l.-.'.C...‘_>_:_7¿'111(.;l¿ki-.=_QS ur) l .'. .'.'O -.L'¡.3.C.- ¿l
" .:.?-. 1 .._ 1.. \ m, .\ -ñ -"\ . r r1.10104“?EL}-.l 331Van(LL .Lüb goooa ooa oa o n

\ -C'u-ÍLÏ':'...ÜlelS 77'
voso al Jor'J

'inci.ales de k¿ To:¿ación
ooooocaoooeooo...

"'- - .. 1." ,-: .'. -.¿sgeoorcs, ¿cun d¿sbr1bu
- ., .. —.1' —'ñ -. - , .'x.‘ n a --.elóu Üeou.¿ Loa, uheuna, ¿duanuv Lu Quilmeflta

edad:OOO"0"0'°"°°'oooooooosbuoaooo u

"luzadro 12) . . . . . . . . . . . 78(

( ” ‘ 13) ........... 79
z

( ú 15) ........... n 31
( ” " 16) ........... “ U2
( u 17) ........... J 83
(".‘i::=:nra la) a

////



////

CÉiÏÍJ]?() 13133} Dïéïiï’lï ¿JÏÏ

Caracteristicas princip les de la Formación
Candelerosal Surddc la Dorsal ............
C¿racteristicas principales de la Tormación
Candelcros al Norte de la Dorsal 00000000309

Característicao Principales de la Eormaciónq
Huincul al Norte de la Dorsal Cineclrooocool

Caracteristicas principales de la Fornación
Lisandro al Norte de la Dorc:l

aracterísbicas principales de la Éormación
Portezuelo y Niveles Superiores al fiorte de
la Dorsal 0.00000aloooocOcOOOOHCOIOIO

Distribución Palcogeo¿:áiica, conpoxt¿
edad del Grupo Neuquén .....

(Cuadro n° 18) .

( “ 19) .

( “ 20) .

( H 2.1.) .

( Figura 13) .

G.CÏÜGICA Y CONSIDB

GBOSINCÏINÁL.S Y CU ECAS

CONCEPTODJ BARRELL...o............
RÁSGOS GENÉÉ LES DE lá GBC OGIg 333

INTERPUPCIOHÏ Ïá SEDÏJ HJnClOH,
RJGRESIONÍS .

INTRODUCCION A IA HISTCRIA
"rm .- -.- -. .G'Júl'Ïisii .‘..'.'.

oo-ooooooc
¿m “yr. -,'\ -":'y'\.Lu :i..¡._-_-_/ 1;. ,1

'_Í‘ FIL:
costoso...

¡(1IL)
ooocooooe 06006000000000

¡anHISTORIA OLOGICs\..'..I gon-conooncoaooooociolooooo

(Fi¿ura n° 14) .

guapos.ooooooooooooooaoobono-nooo

DE li “U NOAk/CORTJ
SUR

ESQfi”üjw - '\ICu

A

LISTn BÏDÏIOGRJ?ICA CII DE EN EL TEÁTO

¿icnto

O o o. I

O O O O I O

o a e. a o

x; {‘.‘Tñ ïu'r '.\L ) 'J.L. S

Y

5‘-¡Jiks'

U I 0 ° ° u

"("T' _ -\' '
VJÏÍLILL ¡i‘É

NÜS Y

o

F
k .

ïignran° 15).............

NEUQUIHA A 38° DE LÁTITUD

OOOODOOOOOOOIOÍOO

85

86

87

88

106

108

l2O

126

131

132



ÁGRJDBCIHIQHTOS.—

Quiero manifestar mi reconociiiento a los Dres. Edgardo
O. Rolleri Director de Tesis x Juan C. Hi" i por las sugerencias9 t)

a los problemas geológicos y sedimentológicos y por los valiosos
consejos que mchan brindado para la realización de este trabajo.

Agradezco muyes;ecinlmente a los bicenciados Delia Bec
ker, Jorge Can¿ini, César Fernández Garrasino, Diana Pothe de
Baldis por la im: rtante colaboración qrestada en las distintas
fases de este trabajo y por su inestiuable ayuda.

El autor está reconocido a los Dres. José ¿aria Dc Gius
to, José H. Digregorio, Elda Cristina Di Plola, Gerardo Parker y
a la Licenciada Alicia Spiegebmandor sus sugerencias e intercag
bio de opiniones.

Por ultimo agradezco a li: autoridades de Yacinientos
Petrolíferos Ïiscalcs y en eseecial a su Gerencia de Exploración,
las que facilitaron los mediosmatericles para la realización del
trabajo y permitieron su ¿ublicación, haciendo extensivo mi recg
nocimiento a His colegas del Laboratorio Geológico, personal tég
nico auxiliar y a "inistr tivo que me ¿acilitó una amplia colabg

¿ste traba¿o es presentado a Departanento de Ciencias
Geológicas para obtener el Éitulo dc Doctor de la Universidad de
Buenos Aires.

La realización del estudio que aquí se expone tiene por
finalidad contribuir a la solución de los problemasestratigráfi
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INTRODUCCION.

El estudio cuyes resultados aquí se exponen ha sido en
earado con criterio Astratigráfico, esencialmentelitoestratigré
fico, con miras a solucionar problemas faciales. iesulta evidente
que en la medida que se solicionen estos problemas se podrían ci;
cunscribir áreas de interés petrolero.

A tal fin e utilizaron datos y nu stras de perfiles de(0

superficie y de pozos (incluyendo testigos y cuttings}.

Los perfiles de superficie analizados se hallan ubicados
aproximadamente en la franja Oeste de la Provincia del Neuquén,
desde el paralelo 37° hasta el 40° y entre los meridianos 69° 40'
y 70° 30'. La suyerficic promedio que cubren estos 9erfiles es de
15.000 m2 (5o kn de ancho por 300 1m de largo).

Dichos perfiles fueron levantados ¿or la Comisión Geolé
gica n° 2 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en dos etapas. La
primera en el lapso 1964-1965 a cargo del Dr. Gerardo Parker al
sur de la "Dorsal" (que divide a este sector dc la cuenca en dos
partes, Sur y Norte), com;rende los perfiles llamados A0 Picún
Leufú y los numerados del l dl 15 y desde el 25 al 30. La segunda

etapa 1966wl968, a cargo del licenciado Jorge Cangini, quién con
tinuó el ¿isao plan de trabajos fijados para el Norte de la Dor
sal y donde ineron levuntados los perfiles numeradosdel 41 al
107. ¿m lista aparte se esyecifican las denominaciones de los per
files utilizados en este trabajo. Ver plano de ubicación Geográ
fica de los perfiles, áreas de los pozos estudiados y la traza
ie la Dorsal (fig. n° l y nóminas a continuación).

IEl autor inició en 1964estudios estratigraficos y sed;
mentológicos en la cuenca Neuquina y cn distintas oportunidades
(años 1966-1968), se trasladó a la zona con el propósito de levan
tar perfiles másdetallados con fines petrográficos-micropaleontg
lógicos de las localidades tipos citadas en los informes de a
Con'sión Geológica (ver eagítulo: Elementos y métodos de trabajos).

Los pozos estudiados se ubican en los siguientes secto
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Sector Noroeste (zon s de Catricl, gedanitos, Sierra

Blanca, Iedianeras, c c

Sector Centro Norte, en sus línites con la Provincia de
Mendoza (zonas de Chachauen, El Atamisqui, Puesto Hernán
dez, Pampalril, Pata hora, Ag nda Boccrey, Chihuído Sig
rra Negra, Aguada del Chivato, Rincón de los Sauces,
0to.).

Sector Sur y Centro Oeste (zonas de las Coloradas, For
tín Nogueira, Águida del León, China Muerta, Barriales
Colorados, Kaufman, Suesto Gonzalez, Questo Nuevo, etc.).

Los perfiles y pozos estudiados abarcan casi todas las
unidades estrstigfáficas de la CuencaNeuquina, es decir desde el
"Basanento" o Complejo Litoló¿ico Das;l y Suprabasal (considerado
para este trabajo Precanbrieo-TriásieouLiásico Inferior), hasta
la formación Portezuelo, que integra la parte ¿odia del Grupodel
Neuquén(Lstrctos con Dinosaurios), ¿sijnada al Senoniano.

En este trabajo se ha profundizado ¿ás en el estudio de
las sediuentitas ubicadas dentro del llamado i"Ciclo Andico" y que
abarcan desde le Éormación Tornillo hasta la Éormación Agrio.

En el napa de Lbicacion (115. n° 1) se han marcado los
cperfiles y las áreas de subsu- o “e_¿cionadas con este trabajo.

BLEKENTOS Y LETODCS DE TRABLJO.—

De las seccionc muestreadas por la Comisión Geológica
n° 2, en sus distintas etapas de trabajo fueron utilizados 52 per
files corresgondientes a la zona ubicada al Norte de la Dorsal y
23 perfiles ubicados al sur de la uisma.

Del total de los 75 perfiles empleados que eomgrenden
aproximadamente2650 muestras, se realizaron 979 cortes petrogré
ficos y 420 preparaciones a gr no suelto.

Los pozos estudiados en la Cuenca Neuquina durinte el
período 1964-1963, oscilan entre 70 y 90 con 440 cortes petrográ
ficos, 235 Preparaciones a ¿rgno suelto (grincipulmente de cut
tings). La profundidad promedio de los pozos estudiados es de

2.000 metros. ///



El emgleode la lupa binocular tretando de identificar
exJeditivanente algunos de los rasg s de signiiic.ción estableci
dos en el estudio microscópico, se utilizó grincigahnente con
nnestras de pozo, por ser estas las que presentan mayor dificul
tad en la Cantidad y calidad de las muestras testi¿os. El estudio
del Cuttings (muestra de canaleta) COmOes de conocimiento diri
ulta la realización de secciones dclcadas aproniadas gara un

análisis exhautivo. En muchos casos la contaminación de elementos

de tramos superiores hace dificultosa unn integración completa de
la columnalitoló¿iea.

Asimismopodemoshaeer una división entre los trabajos
realizados en el campoy aquellos de gabinete o laboratorio.

Trabajo de campo. a mediados del a'o 1968, el autor en compañia
de los Licenciados C. .Garrasino y Mario Spe

ziale se trasladó a l; región pa-a coleetar el muestreo de las
localidades tipo de las sedincntitas Jurásico-Cretácicas de la
Cuenca Neuquina. En com;aïia del Lie. Cangini y por sus sugeren
cias y sobrada experiencia delñeologia regional y estratigráfica
de la citada Cuencase renn-strearon y/o visitaron diferentes per
files.

nn tolos los perfiles dondelas características litolá
gicas eran favorables se tomabanmuestras para el estudio micro
paleontológico. na recolección se realizó en los afloramientos
tipo prestándose atención a los cambios litológiccs, así como
tambiénn estructuias scdinentarias, aacrofósiles orientados, l_
machellas y asociacionee faunísticas, gara efectuar estudios ecg
lógicos-sedimentológicos. Tambiénen los afloramientos caracter;
zados por la existencia de elásticos tamalo guija se extraían los
niveles másregresentativos de la sección ,ara realizar estudio
de proveniencia. Se marcó el techo y la b.se de las muestras, pg
ra determinar variaciones energéticas.

Los trabajos realizados en el Laboratorio se fueden di
vidir en dos fases: 1° el estudio de las nuestras (incluyendo
características sedim:ntológicas-¿aleontoló¿icas) y 2° la elabg
ración y procesamiento de los datos para graficarlos y/o cons»

1 .

truir mapaslitoiacialcs. ///
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Estudio de las muestras:

Litológico:
Las muestras que principalmente se presentaron en la co

lumnalitológica estidiada pueden dividirse en eos grandes grupos:
1. lel le las seaimentitas carbonátieas y el de las sed'

;rineipalnente psunitas y pelitas, y subor'inadas pseritas).

El estudio aieroscópieo de los dos grup e referidos se
realizó mediante cortes celestes, orientados principalmente ¿er
pendieularaentc a la superficie de Señinentaeión. Para realizar
el recuento de los diferentes elementos en los dos tipos de sedi
mentitas (elásticss y quinieas), se usaron las normas o cartas de
comperaeiónvisual j esti ación del go ecntaje, Terry y Chillin
ger (1955) Y Folk (1951). Posteriorsente se utilizó un ocular in
CF egrador Kpl 8x normal que produjo resultados más exactos.

Ln el estudio de las arenites se prestó especial atención
a la determinación composicional y a la cantidad de los elementos
elásticos, por considerarlos un duto objetivo que puede definir
las áreas o roc-s de aporte. Todos los perfiles fueron integrados
con los datos de campo de la Comisión Geoló¿iea n° 2 (espesor de
los bancos, estructuras, fósiles, color) y litologia (cuadro n° 2
a 21).

En el estudio de las sedimentitas earbonátieas fueron tg
madasen cuenta al igual que para las arcnitas9 las característ;
cas macro y microscópicas, con es eeial referencias a las estrug
J uras sedimentarias, asociaciones Eaunísticas, porcentajes y ti
pos de dolonita. Se orientó el estudio de la? carbonatitas princi
palmente para tratar de establecer las condiciones energéticas
ambientales comoasi tanbien la caracterización de distintos tipos
de litofeeies. Los datos que fundqientalnente se usaron derivan de
las relaciones porcentuales de las variedades de aloquínicos (prin
cipalmente la de los bioclastos), sns torturas (redondeamiento,
tamaño), y los porcentajes, tana os y calidades Ge terrígenos. Pa
ra su recuento fueron empleados los mismoselementos utilizados
para las arenitas, es Gecir las cartas de comparaciónvisual y el
ocular integrador.

///
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Para la identificación de la asociación calcita-dolonita,

¿denia de la observación uicioscógica, sc utilizaron los métodos
de tcaido citados en l; bibliografía esgccializada J¿RN3(1962), X5;
Dickson (1966) y Jriedman (1959).

'.-.. (J“ara cl siiichr las sedimentitas carbonauicas y las arg
nitas fueron usadas las clasiiicaciones de Marchcscy Fernández
Garrasino (1967 y 1969)."

Minerales Pesados:

Entre los distintos trabajos cncar dos en el Laboratorio
de Florencio Varela para cl estudio de la cuenca Neuquina en el
¿críodo 1965-1967, s- utilizaron estudios petrográiicosy encani—
n_dos Principalaente a la caracterización f diferenciación de las
distintas unidades litológicas que se presentaron a solucionar.
Comoantecedentes dc estes estudios podemoscitar los siguientes:
Del'Vó, Fernández ñarrasino y Scelabrini Ortiz (1966), Del'Vó,
¿archese, Husacchio j Scalabrini Ortiz (1966), Larchece (1967).
En estos trabajos también se empleó el nóthO de los minerales
pesados, que no ha restltedo suficientenente resolutivo. Las di
ferencias halladas por esc nótcdo coinciden con los cambios lito
lógicos y; observados en los cortes delgados. Es decir que cuando
sc presenta un nuevo aporte o desaparecen ciertos tipos litológi
cos paralelamente se registran cambios enla mineralogía de los
pesados pero dichos cambios son nenes definidos que los petrogré
ficos. ¿ientras los tamales de los clastos nos ¿ermita individug
lizar las áreas de procedencia y otras características composicig
nales-texturales, el métodode los minerales pesados a criterio
del autor y para este trabajo es un: técnica relegada en important .
cia a los cortes petrcgráficos. En cambio podría ser recomendado
para el caso de secciones pelíticas, en mayorcantidad y estadig
ticamcnte detallado.

La separación de los minerales pesados se realizó si
guiendo las técnicas usuales ,or densidad y con bronofcrmo.

Determinación de Minerales por Difractouetría de ngyos ¿.

Estc AétOdOdc estudio fué usado n los trabajos citaO

dos pa'; los minerclcs . Conesta técnica se detcrainaron los
///



que opticunentc eran dc difi l identificación principalmente amci
quellos arcillosos y las ceolitus.

Tenemosque citJr quo ¿or Lrimera vez sc identificó en
el pais la asociación Clarita Interlcminada con Montmorillonita
(Chlorite inter layer Hontnorillonite), cuyo estudio se realizó
en el Laborstcrio de Quimica Analítica de YPF( aboretorio Petrg
técnico Florencio Varela) a cer30 del Dr. J. Alvarez que partici
pó en la detcrrinación difrcctouétrica del estudio (Del'Vó, La;
chese, nusacchio, (1966).Adeüás se identificó unas de las espe
cies minerales de les ceolitas heulandita no muycitada en el
país.

Cono conclusión, del método se puede decir que a peser
de que los d tos obtenidos no son cuintitativos guede servir de
apoyo en la zonución de columnas estrztióráficas y fundamentnl
mente puede ayudar a Geterlincr la secuencia diagenética.

Paleontología.

Bn el asgecto paleontológico han sido considerados los
macrofóriles, los nicrcfósiles calcárcos y los nicrofósiles car
bonosos.

Cono ya se ha dicho en el Japitulo socre elementos y má
todos de trabujo, en el campose muestreeron con especial intelés
las sedimentitcs másfavorables por sus características litológi
cas a la posible existencia de microfósiles.

Mácrofósiles:

Los diferentes fósiles descfiptos ó identificados por
los geólogos de la Comisión Geolóúica n° 2, figuran en las colug
ts de los diferentes perfiles (cuadro n° 2 a n° 21), con el prg

pósito de utilizarlos comoelementos de apoyo para vizualizar o
contribuir a le ccracterización de las probgbles variaciones li
tofaciales.

Resulta obvio que un muestreo orientado para el estudio
de los diferentes géneros y especies, puede definir sin lugar a
dudas les biofacies y su ecologia. tubos datos deben ser inte¿rg
dos con la distribución litofacial de las diferentes formaciones
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y en conjunto dar solución definitiva a algunos problemas que no
pueden ser aclarados solaaento por métodos litolómioos o biológi
cos independientes.

Microfósiles:

Se han buscados restos orgánicos do miorofósilos en las
muestras de perfiles de superïieie y en los distintos pozos aquí
considerados. Siendo cl asunto tema de especialistas, se han ut;
lizado aquí las características generales que pudiesen servir pg
ra el mayoresclarecimiento de este trabajo.

Es muydifícil integrar una columnabioestratigráfioa en
la Cuenca Neuquina oon datos de niorofósiles (oalcáreos y Carbono
sos) debido a la escasez de los ¿ismos. ¿danés de este inconve
niente la reoristalizaoión y procesos diagenétioos que afectaron
a las pelitas y oarbonatitas, así cuno los distintos grados de
destrucción y oarbonizaoión en los restos oarbonosos han oblite
rado sus características morfológicas, lo cual dificulta aún más
su doterninaoión.

Debe hacerse notar que en lo columna litoló;ica de la
cuenca, las variaciones Taoiales que se prcSentan en los distin
tos sectores de la misma inciden desfavorablemente como es obvio

en la integración correlación de una columnapaleobiológioa.
La nayoría de las formaciones estudiadas se ca ¿cterizan más por

.1su esterilidad.

Los microíósiles más abundantesque se presentan en las
sedimentitas neuquinas son de n turaleza oaloárea, predominando
los ostrácodos sobre los foraminíferos. Los prinezos se encuen
tran principalmente comomoldes internos, ó reoristalizados, con

1valvas cerradas v lisas, lo gue indica la gran dificultad que se
presentó para su estudio.

¿ntre los restos carbonosos se encontraron esporomorfos
de polen, mioroplancton, estructura interna de microforaminíferos
y restos carbonosos. Comofué anticipado anteriormente, hay zonas
donde los distintos grados de oarbonizaoión dificulta la integra
ción de una columna palinológioa.

///



_ l .. l . 'H . -coc ¿.cer nooar que ¿m ¿cs corte; fictrcbrc;icos ¿un
sido indidnalizadas Íormas que tienen mucha senojnnza con nannou
fósiles que en la biblio¿ra:ía consultnda se ubicarían posiblemen
te dentro del grugo de Calciospheroides?.

Por eso se su¿iere que sería interesante intentar la búg
queda sistemática y orgánica de nannofósiles en las sedimentitas
de la cuenca Neuquinapara la correlación a los fines de la pros
pección petrolera.

Del'Vó, narchcse, Musaccnio y Scalaorini (1966), halla
ron micrafósiles (ostrácodos y oogonics de Characeas), reemplaza
dos por Heulandita, bien conservados; nusacchio intentó la olas;
ficación llegando solo a nivel genérico. Estos hallazgos micro
paleontoló¿icos, iueron realizados en sedimentos de la Formación
La Anarga (hiembro Ortiz). También en dicno trabajo fueron encon
trados nicrof'siles calcáreos (ostrícodos y foraminíferos) en la
sedimentitas de la llamada Formación Agrio. Amboshallazgos micrg
paleontológicos se han :ealisado en perfiles ubicados en la zo
na al sur de la Dorsal.

1Parte de estos ü¿ÜOSmicrogaleontológicos esbozados en
est capitulo se encuentran detallados en el in¿orme de Beckere

D. (197o).

MapasIsopánuicos nyitofaciales.

Los datos procesados en los distintos perfiles de las
Formaciones de la cuenca Eeuquina, sc utiiisaron para la construg
ción de mapasIsopáquicos y litofnciales. Estos últimos son el
resumengráiico y el resultado üCl estudiol basado en técnicas y
comprobaciones de laboratorios. ¿s decir que previamente a la
utilización de las diferentes relaciones usadas para la construc
ción de los mapasfaciales se distinguicron e individualizaron
las características netrowráiicas de las columnastipo y luego4L) A. ’

estos dgtos se utilizaron en las renaciones faciales.

Las relaciones que se usaron son:

Sedinent
L
l

///
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SedimentosClásticos (Sedigentos Psafíticos + Peggíticos)
(l) Sedimentos Quimicos ÏSedimenLos Pelíticos + Sedimen

tos calcáreos).

(l) Incluyendo a voces a evaporitas o sedimentos carbonátioos que
se confundencon elásticos, por ejemplo micritas por lutitas.

Los datos de cada relación y las curvas isopacas fueron
volcadas en planos de la provincia, escala 122.000.000 (fig. 3 al
13), y los distintos valores de las relaciones figuran en los cua
dros que compendianlas caracterísoicas generlles de las Formacio
(Cuadro n° 2 a n° 21).
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