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RESUMEN

Este estudio se presenta en 1a Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la UniverSidad de Buenos
Aires (PCEN-UBA),para acceder al Doctorado en Ciencias
Geológicas.

El mismotiene 00m0propósito fundamental, el
conocimiento de la geología del extremo sudoriental de
Santa Cruz, poniendo énfasis en los aspectos de la more
fologia costera, genéticamente relacionados con otros
eventos cuartáricos*, comopor ejemplo, los fenómenos de
glaciación.

Abarca la región austral de 1a provincia de San.
ta Cruz y el sector septentrional de la Isla Grande de la
Tierra del Fuego.

Los antecedentes de la geología de superficie
del sector sentacruceño son reducidos, a pesar de las in
tensas labores de explotación y exploración petrolíferas
y gasiferas de los últimos años. Las referencias previas
se limitan a señalar que hubo un Vulcanismopostglaciario,
emplazadosobre depósitos glaciarios estudiados por
Caldenius (1932).

Si bién, hay un poco más de información de la
porción septentrional de la Tierra del Fuego, ella es algo
inconexa entre si y en especial con aquella del sector san
tacruceño que consideramos.

* Se adopta aquí el criterio sustentado en Harrington
y Turner (1972), PROYECTO COMENTADODE CODIGO ARGENTINO DE
NOMBNCLATURAESTRATIGRAPICA. Presentado en el V Congreso
Internacional de Geologia, en apoyo de lo sustentado en el
I Congreso Geológico Internacional de Paris (1878).



Fundamentalmenteeste estado del conocimiento

puede ser atribuido a una muyescasa tendencia, en ge
neral, por el estudio del Cuartárico.

Por lo anteriormente expuesto, se consideró de
interés el aporte geológico a nivel regional, tratándose
a1 mismotiempo de integrar las observaciones de uno y
otro lado del Estrecho de Magallanes.

El área estudiada se ubica en el sur de la pro
vincia de Santa Cruz y al norte de 1a Isla Grande-de la
Tierra del Fuego.

Se exponen sus rasgos geológicos, regionales y
geomorfológicos, habiéndose dedicado particular atención
a la morfología costera y evolución de la mismadurante
el periodo cuartarico.

Las precipitaciones anuales promedio oscilan
dentro de los valores comprendidos entre los 200 a 300
mm.El clima es frío en invierno y frio a templado en
verano, mostrándose ésta última estación muyventosa.

Los suelos son inmaduros y/o esqueléticos en
aquellos lugares determinados por las efusiánes volcáni
cas cuartfiricas o por el ambiente terciárico; en cambio,
en las áreas cubiertas por los depósitos glaciarios
(drift), los suelos suelen mostrar una mayorevolución
o madurez.

El relieve no es significativo, estando regio
nalmente representado por una planicie levemente inclinada
hacia el mar. Sobre ella emergen conos volcánicas, algunos
de los cuales se disponen alineados según dos arrumbamien
tos principales (NNO-SSEy 3-0). El más elevado de dichos
conos (cerro Diablo Negro), tiene una altura de 282 m so
bre nivel del mar.



Conrespecto a la hidrografia, el área no pre
senta ríos de importancia. Bn.la parte santacruceña el
rio Chico de Gallegos constituye el limite septentrio
nal del área de trabajo y en la fueguina, el más importan
te es el rio Cullen. Puede decirse que la red fluvial está
integrada exclusivamente por rios efimeros y algunos inter
mitentes. El diseño de la red, varia de dentritica a rec
tangular, coincidiendo la disposición de este último caso,
con el arrumbamientode los citados conos volcánicos ali
neados.

La población es exigua; los núcleos urbanos im
portantes comoRio Gallegos (Ï5.000 habitantes) y Rio Gran
de (9.000 habitantes), se encuentran fuera del área de tra
bajo, donde la población está representada por los ocupan—
tes de los "cascos", puestos de las estancias y el personal
de Yacimientos Petroliferos Fiscales (YPF) del Campamento
Cóndor.

Desdeel punto de vista geológico reviste inte
rés la actividad holocena volcánica, en la que es posible
determinar (principalmente por argumentos morfológicos),
una secuencia eruptiva.

Los depósitos glaciarios pleistocenos abarcan
aproximadamente el 70 %del área estudiada. Se describen
los primeros perfiles de.1a acumulación glaciaria más
septentrional que alcanzára al océano Atlántico en el
cuartárico,muy verosimilmente procedente del oeste.

Por último, se concretó un análisis de la faja
costera, el que permitió establecer la evolución postgla
ciaria de la mismay preveer la tendencia evolutiva para
un futuro inmediato.

Se agrega además, una muybreve consideración
sobre algunos aSpectos aplicados de la geología.



I. INTRODUCCION

El sector estudiado, abarca una amplia comarca
de la Patagonia Extrandina Austral. Los rasgos geológicos
regionales varian transicionalmente de norte a sur, faci
litando el entendimiento de la complicación geológica que
se observa a medida que del acercamiento hacia el ambiente
de la Cordillera Patagónica.

Este estudio debe su origen a una idea oportuna
mente expuesta por el doctor Bernabé Josué Quartino en di
ciembre de 1968. La misma surgió de tomar en cuenta las ma

nifestaciones volcánicas básicas del área austral de la prg
vincia de Santa Cruz, destacadas por Feruglio (1950, T II,
p. 207), cuando expresa: "...... Nocabe duda que el estu
dio detallado de estos relieves volcánicas, ofreceria un
argumentode alto interés cientifico ......".

Si bién esta idea constituyó el temario original,
desde el comienzodel estudio y durante el desarrollo de la
labor de campañay de gabinete, se tendió a un reconocimieg
to general del área, que incluyó no sólo los aspectos geo
lógicos y morfológicos derivados del englazamiento pleisto
ceno continental, sino también en especial, la morfología
de la costa, tan poco tomada en cuenta por los geólogos pre
cedentes, a pesar de su innegable importancia desde el pun*
to de vista de la investigación geológica, comotambién
del de su aplicación práctica. Se integró de tal maneraun
estudio de tópicos de geología y morfología cuartárica den
tro de los cuales se ubicó el original enfoque del vulcanig
mo.

El área inicialmente prevista, estaba ubicada al
sur del rio Chico de Gallegos (Santa Cruz); posteriormente

. . . I .fue incrementada por la adiCion de un sector ubicado en la



parte septentrional de la Isla Grandede la Tierra del
Fuego (véase Lámina l).

Se consideró asi que el conjunto de volcanes
basálticos que se levantan en medio del ambiente glacia

rio pleistoceno y, el análisis de la evolución de una
costa, resultante principalmente de la erosión y en menor
grado de la acreción, constituían elementos geológicos dig
nos de estudio,/A ello se sumóel hecho que del sector
santacruceño existe información dispersa, e inconexa.
I.1. Ubicación y área cogprendida

El sector estudiado cubre parcialmente Hojas

Geológicas señaladas como61d, 61e, 62a, ózoizró4a, en
escala 1:200.000 de la Carta Geológica Económicadel pais
a cargo del Servicio Nacional Minero Geológico.

La parte ubicada en 1a provincia de Santa Cruz,
posee una superficie aproximada de 3.600 km2, estando com
prendida entre los 51' 351 y los 52° 23' de latitud sur y
entre los 68° 20* y los 69° 53' de longitud oeste.

Aquella ubicada en la Isla Grande de la Tierra
del Fuego, cubre aproximadamente unos 600 km2 y está limi
tada entre los 52° 39‘ y los 53° 081 de latitud sur y los
68° 13i de longitud oeste.

La zona situada en la provincia de Santa Cruz,
está limitada al este por el océano Atlántico, a1 norte por
el rio Gallegos, al noroeste por el rio Chico de Gallegos
y al oeste y sudoeste por el límite internacional argenti
no-chileno.

Aquella correspondiente al sector norte de la
Isla Grande de la Tierra del Fuego, limita al este con el
océanoAtlántico, al oeste con el limite internacional ar
gentino-chileno y al sur con las aguas de la bahia de San



Sebastián. Véase el Mapade ubicación relativa de ambas
zonas (Lámina 2).

Posteriormente, de resultas de la investigación
de gabinete, también se adicioná un tercer sector, el que
se encuentra situado inmediatamente a1 sur de la bahia de
San Sebastián (Tierra del Fuego), de unos 150 km2, y del
que sólo se hacen observaciones morfológicas. La causa de

esta inclusión, estriba en que este sector conforma, des
de el punto de vista geomorfológico, un ejemplo único den
tro de nuestras extensas costas, de la prolongación del
curso de un rio por deriva litoral. Dicha zona se dispone
entre el cabo de San Sebastián (un poco al sur de 1a bahía

homónima)y el cabo Domingo, limitando al este con el océg
no Atlántico y hacia el oeste, con las cercanias de 1a
margen derecha del rio Chico o Carmen Sylva (véase Mapa

de situación de ésta zona, Lámina12).

1.2. Naturaleza del trabajo

El trabajo en 1a zona austral de la provincia
de Santa Cruz se inició en enero de 1969; posteriormente,
en febrero de 1970 y en enero de 1971, se di6 término a
las tareas de campaña. Se le agregó en esta última oportu
nidad, el sector norte de la Isla Grande de la Tierra del
Fuego. Se emplearon en total 67 días de campaña neta.

Comobase topográfica correspondiente al área
de la provincia de Santa Cruz se utilizaron las Hojas To
pográficas Rio Gallegos (5169-27), Rio Chico (5169-32),
Sierra de los Frailes (5169-33), Punta Loyola Sur (5169-34),
Estancia Monte Aymond(5369-2), Estancia Cóndor (5369-31),
Monte Dinero (5369-4) y Cabo Virgenes (5369-5), en escala
1:100.000 del Instituto Geográfico Militar.

Tambiénse emplearon las fotografias aéreas de



la faja costera, comprendida entre Punta Loyola y el Cabo
Virgenes, obtenidas por 1a División Fotogrametria deb Ser
vicio de Hidrografía Naval.

En el sector fueguino se utilizaron las Hojas
Rio Cullen (5369-17), Bahia San Sebastián (5369-23) Rio
Chico (5369-29), en escala 1:100.000 del Instituto Geo
gráfico Militar y fotografias aéreas también de aquella
División.

¡En amboscasos, las fotografias aéreas son a
escala aproximada 1:20.000.

Los recorridos y reconocimientos se realizaron
en parte a pie, o en avioneta, o en automotores. Estos
últimos pronedieron, en un caso, del Servicio de Hidro
grafia Naval y otro fué facilitado por las autoridades de
la Base Aeronaval de Rio Gallegos. En otra ocasión se rer
currió a una unidad alquilada y también a un vehiculo de
propiedad del suscripto.

De las avionetas, una fue facilitada por YPFy
la otra fue alquilada en el Aero Club de Rio Gallegos.

En el área santacruceña existen sólo dos caminos

de ripio en buen estado; uno es aquella parte de la Ruta
Nacional N° 3, que desde 1a ciudad de Río Gallegos alcan
za el puesto aduanero de Monte Aymond, ubicado a unos 200
mdel limite internacional argentino-chileno. El otro, es
el que desde aquella ciudad se dirije al cabo Virgenes.
Existen otros caminos secundarios, pero se hallan en gene"
ral en condiciones de regular a mal, exceptuando algunos
muybuenos ejecutados por YPF, durante el desarrollo de
la exploración y explotación petrolífera.

En el sector de 1a Isla Grande de la Tierra del

Fuego hay una sola via de acceso, que constituye la prolog
gación en ese territorio de 1a mencionada Ruta Nacional N°



3, y que une 1a ciudad de Rio Grande con el cabo Espiritu

Santo. Este camino puede dividirse en dos tramos aproxima
damente iguales; uno es el que corresponde al sector sur,
en buen estado de conservación y el otro del sector norte,
cuya conservación es deplorable. No existen aqui caminos
secundarios.

De lo anteriormente expuesto se desprende que
la mayor parte del reconocimiento hubo de llevarse a cabo
u campotraVIesa. un 10 que respecta a lazyobservaciones
de la zona costanera, ellas fueron obtenidas en su m9“
parte del desplazamiento a pie.

Las condiciones climáticas y de iluminación re
sultantes de la latitud (entre los 51° 35' y los 51° 08’),
obligaron a realizar los trabajos de campoen la época
estival. E1 inconveniente local mayor, propio del verano,
fue el viento, muyintenso, que comienza a soplar aproxi
madamentea media mañana, acrecentando su intensidad hasta
la media tarde; generalmente desaparece al anochecer. Nor
malmentela intensidad máximade las rachas, oscila entre
los 70-90 km/h, pero no son raros los dias en que alcan
za velocidades superiores a los 120 km/h. El viento sopla
en general, en el sector santacruceño del O o OSO,en
cambio en el sector fueguino, proviene generalmente del
0.

Cabe señalar por filtimo,que las ciudades de Rio
Gallegos y de Rio Grande, ubicadas fuera del área de tra
bajo, constituyeron durante la campañalos centros obli
gados de apoyo y aprovisionamiento ya que la comarca está

desprovista de poblaciones importantes, que permitan brig
dar algún apoyo logístico o de aprovisionamiento. En el
área solo se encuentran nucleamientos representados por
los puestos de estancias y/o los respectivos "cascos" de
las mismas.



II. GEOGRAFIA

11.1. Fisiografia
11.1.1. Orografia

En ambossectores, el santacruceño y el fue
guino, el ambiente fisiográfico es similar y está cons
tituido por sendas planicies de suave relieve relativo,
con 90 m sobre nivel del mar de altura promedio, que
incluyen los siguientes ambientes:

ambiente volcánico
ambiente de glaciación continental
ambiente costero
ambiente constituido por los depó
sitos terciáricos

Ambientevolcánico. Lo integran los conos volcá
nicos basálticos, que en el noroeste del área santacruce
ña suprayacen a los depósitos glaciarios y fluvioglacia
rios pleistocenos.

Dichos aparatos constituyen los puntos más ele
vados de toda el área de trabajo. Asi, el cerro del Diablo
Negro, con 282 m snm; el Monte Aymond con 283 m snm, que

conjuntamente con áquel de Pali Aike, conforman un paisaje
volcánico muymoderno, en ocasiones con sus coladas afin no
cubiertas por la vegetación, ni modeladaspor la erosión
posterior.

También se observan rasgos volcánicos en Campo

Cráctcr, Tres Hermanos-Cerro Solo, Sierra Nortemderro Con
vento y por último en Sierra de los Frailes.

Todoséstos últimos relieves volcánicos, están
aislados de los citados en primer término, es decir, Dia
blo Negro, Monte Aymondy Pali Aike. También se encuentran
separados entre si, por los depósitos de origen glaciario.
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Los conos se encuentran alineados según dos rumbos prin
cipales, que son el NNO-SSÉy 3-0.

¿ggiente iggglaciación continental. Constituye
en el área santacruceña casi el 70 % de 1a región estu—
diada. Posee una altura promedio de unos 40 m snm. En el
sector fueguino, el ambiente glaciario se encuentra al
norte de 1a bahia de San Sebastián hasta el rio Cullen
y al sur de la bahia áe San Sebastián hasta arroyo
Gama.

Este último relieve está representado por ondu
laciones más notables que aquellas del sur santacruceño;
su altura promedio es de 50 m snm.

amsiente cosnanero, En el sector santacruceño Sc

distinguen tres áreas. Una de erosión, ubicada entre Zanja
Grande y el cabo Virgenes, caracterizada en general por
altos acantilados, que alcanzan los 90 m snm en las pro
ximidades de caña‘ón Slip.

Las otras dos son de acreción, una de las cua
les se establece entre punta Loyola y Zanja Grande y 1a
última se encuentra entre el cabo Virgenes y punta
Dungeness.

Estas últimas, si sien poseen un relieve llano,
muestran suaves ondulaciones por la presencia de cordones
litorales, esencialmente integrados por sedimentos consti
tuidos por más del 80 % de gravas.

-Enel sector fueguino el ambiente costero está
representado por una costa de erosión ubicada entre cabo
Espiritu Santo y Mina Maria y por la espiga de Páramo-Pun
ta de Arenas.

Finalmente en el sector fueguino adicionado a
este trabajo con fines fundamentalmenterelacionados a 1a
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morfología costera, se observa un tramo de erosión que
está comprendido entre el cabo San Sebastián y proximi
dades de la desembocadura del Chorrillo Gama; en cambio
entre las proximidades de 1a desembocadura del Chorrillo
Gamay el cabo Domingose desarrolla una costa de acre
ción, que al igual que en los casos anteriores, resulta
de depósitos muyricos en gravas.

Ambientede los depósitos terciáricos. El mis
mose encuentra exclusivamente al norte de rio Cullen y

.l . l .con excep01onde los relieves volcanicos, es el que pre
senta mayorrelieve relativo. Fundamentalmentese origina

al a.en la excavac1on de profundos y cortos canadones, a causa
del retroceso por erosión, del adyacente acantilado mari
no.

11.1.2. Hidrografía

En ambos sectores, 1a red de drenaje es de poca
. . l limportanCia y esta representada por cursos efimeros e
intermitentes (Bull,1964l

Los más importantes son el Chorrillo de los
Frailes en Santa Cruz y el rio Cullen en Tierra del Fuego,
ambos de caudal sumamente exiguo. Existen además decenas

de "bajos" que solo albergan aguas después de copiosas
precipitaciones o de 1a fusión de nieve.

El único cuerpo de agua permanente es áquel ubi
cado dentro del cráter volcánico de las cercanias de Monte

a .l
Aymondy que es conocido como Laguna Azul. Tambien en el

sector santacruceño existen otros cuerpos de agua que fi
olguran en los mapas, pero o bien son de aguas salobres o

contienen agua en periodos de excepcionales precipitacio
nes comolaguna Grande, la Zanja Pique, etc.
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11.2. Clima

El clima es frio en invierno y frio a templado
seco en verano. La temperatura en invierno (media), es
de 0,3 °C y en verano 12 °C. Las precipitaciones son es
casas y varian de poco más de 200 mmpra el área santacru
ceña y unos 300 mmen el área fueguina.

Se registran vientos fuertes a muyfuertes, que
soplan del cuadrante oeste y sudoeste. Estos vientos, son
generalmente propios de primavera, verano y otoño; en el
invierno casi no sopla el viento.

Las precipitaciones son más abundantes en el
invierno que en el verano.

II.3. Vegetación y suelos
11.3.1. Vegetación

No existen árboles en el área con exccpción de
unos, muypocos, que han sido plantados en el casco de la
Estancia Cóndor y en punta Hamilton.

El área de trabajo (ambossectores), pertenecen
al ámbito de la asociación vegetal denominada Estepa Pa
tagónica (Cabrera, 1950), está representada fundamental
mente por Festuca, Mulingn spinosum, Eenecio albicaulis,
s, subglatgm y Verbena tnidens (mata negra); muyraramen
te se reconoce Berberis bggifiglia (calafate).

11.3.2. Suelos
. J .Corresponden a los tipos esqueleticos y no ma

duros. Aquellos mejor desarrollados se encuentran en el
sector santacruceño y están formados en el ámbito de los
depósitos glaciarios y fluvioglaciarios.

II.4. Población

La oblación estable es oco numerosa no debep P Y

superar, al momentodel estudio los 200 habitantes, lo que
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daria una densidad dc 0,04 habitantes por km2. Los nú
cleos estables más importantes a1 norte del estrecho de
Magallanes, son el "casco" de 1a estancia Cóndor y el
CampamentoCóndor de. Yacimientos Petroliferos Fiscales
(YPF).

En el sector fueguino la mayor concentración
de pobladores se encuentra en la Estancia Cullen.

II.5. secursos de 1a región

E1 principal recurso es 1a explotación petro
lífera y gasifera, que en los últimos años ha desplazado
en importancia a la ganaderia, esencialmente ovina. Am
bos constituyen las únicas actividades económicas de la

n Íreglonc

II.6. Vias de comunicacióny transgorte

El sector santacruceño consta actualmente de

una red caminera no pavimentada, representada por la :u
ta Nacional N° 3, el camino a cabo Virgenes (provincial)
y algunos caminos secundarios, a veces en muybuen esta
do, construidos por YPFdurante el desarrollo de la explg
tación petrolífera.

En el sector fueguino el único camino es parte
de 1a ruta Nacional N° 3, la que muestra un adecuado man

tenimiento al sur de la estancia Cullen, en tanto que a1
norte de la mismase convierte en una simple huella.
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III. GEOLOGIA

III.1. Estratiggafia
III.1.1. Relaciones Generales

Tanto el área ubicada en la provincia de San
ta Cruz, comoaquella situada en 1a isla Grande de la
Tierra del Fuego, pertenecen al ámbito de la Cuenca
Austral o Magallánica.

La sucesión estratigráfica de la misma, está
esencialmente integrada por depásitos cuartáricos¿ Los
de mayordesarrollo superficial son aquellos de origen
glaciario y fluvioglaciario, siguiéndole en importan
cia los productos de efusiones volcánicas basálticas
holocenas —éstas exclusivas del área santacruceña- y
finalmente aquellos resultantes del remodeladocostero.

En una situación muyrestringida se hallan
los depósitos terciáricos, que sólo afloran en 1a mitad
septentrional del área fueguina. Resumiendo,la estra
tigrafia de la región se inicia con las sedimentitas
terciáricas, que configuran la unidad mas antigua y

. A . .remata con los Jóvenes deposztos costeros reCientes.

III.1.2. CuadroEstratigráficc

Véase Lámina 2.

III.1.3. Descrchiones de las Formaciones
Geológicas

l. CENOZOICO

i. Terciárico. Mioceno

a) "Grupo Arenoso Superior"

Yrigoyen (1962), denomina "Grupo Arenoso Supe
. . I . . . Irior", a un conjunto de dePQSitos areniscosos del Terc1a
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rico superior, atribuyéndolos a1 Mioceno. Los mismosse
. I .concentrarian en la pereion septentrional de la Isla

Grande de 1a Tierra del Fuego.
Anterionmente Bonarelli (1917),designó "Serie Santacruceña" a
depósitos que nos ocupan. De Ferrariis (1938), denomina
"Formación Cabo Domingo", a los afloramientos situados
en 1a localidad homónima, comoasi también los ubicados
mas al norte.

Asimismo, Petersen y Methol (1948) y Petersen
(1949), denominan"Estrates de Cullen", a los depósitos
nde carácter estuarino-deltaicos", distinguidos el norte
de 1a bahia de San Sebastián.

La finalidad de este trabajo no era 1a de re
visar estos problemas de nomenclaturay estratigráficos,
y el área estudiada no abarca, sino parte de las locali
dades tipo expuestas por los autores antes mencionados.

Son escuetas las descripciones de De Ferrariiu
(1938), que en pocos renglones describe las caracteristi
cas litológicas y estratigráficas, dándole nomenclatura
formacional y extrapolándela a los depósitos ubicados mas
a1 norte sin mayor explicación.

Además, Petersen y Methol (1948) y Petersen
(1949), en sus escritos y mapas mas extensos que los del
autor anterior, señala que los depósitos ubicados al
norte de 1a bahia de San Sebastián son "estuarino deltai
cos" y los denomina "Bstratos de Cullen"._

Finalmente Yrigoyen (1962), compara los depó
sitos del área fueguina chilena con los que afloran en
el ¿rea argentina, dándole en la nuestra el nombrede
"Grupo Arenoso Superior", denominación que con seguridad
comprendea las sedimentitas aqui tratadas.

Por lo anteriormente expuesto, se adoptó la
presente denominación considerándosela la menos cuestionaLk.
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Los afloramientos terciáricos, se encuentran
en el sector norte del área estudiada en Tierra del Fue
go, más precisamente al norte del rio Cullen. Sólo oca
sionalmente es posible ver buenos perfiles de los mismos,
y ello solo ocurre sobre la costa.

El desarrollo y continuidad de las sedimenti—
tas terciáricas fuera del área costera es evidente a pe
sar de la dificultad que representa la presencia de una
cubierta de arena, rodados y ocasionalmente bloques. La
erosión fluvial retrocedente aledaña a la costa debida
a la acción de los reducidos cursos de agua que alcanzan
aquella, suele exponer en los empinadoslaterales de los
pequeños valles asi excavados asomos discontinuos, de
estas rocas areniscosas.

No cabe duda que el lugar por excelencia en la
zona, para realizar un buen estudio del Terciárioo, es
aquél de la costa, típicamente acantilada. Representa un
buen ejemplo de acantilado marino "nn retroceso", abrup
tamente vertical y a veces dispuesto en voladizo. Mues
tra un gran desarrollo vertical que llega a ser del orden
de los 40 m término medio, habiéndose observado valores
de 75 m en las proximidades del cañadón Tortuga.

Las sedimentitas terciáricas evidencian consti
tuir una monótonasucesión integradas principalmente por
bancos areno-limosos o arenosos, entre los que se inter
calan algunos esencialmente limosos. En estos últimos, se
interpone un horizonte con restos de vegetales, donde es
fácil distinguir imprentas de pequeñostrozos de tallos
y de hojas del género Nothofagus. El espesor del misno es
variable, oscilando entre unos 5 a 30 cm en las proximida
des del cabo Espíritu Santo, arroyo Alfa, arroyo Beta y
las proximidades del arroyo Tapera Norte. Un poco mas al



17

sur, en las proximidades de cañadón Tapera Sur, el espe
sor alcanza los 3 m.

La estructura se dispone subhorizontalmente
(véase Fotografía 1 de 1a Lámina 3).

La coloración de estas sedimentitas varia entre
amarillo-limón pálido a un pardo ferruginoso; la partici
pación de esta última coloración no supera en más del 20
%del total.

Generalmentela coloración amarillo-limón páli
do tiene una relación directa con una composición cineri
tico limosa, que da lugar a bancos poco densos y duros.
Los bancos pardos ferruginosos que son en general limo
arenosos o arenosos, son mas densos que los anteriores,
pero muyfácilmente desagregables. Suelen contener éstos
restos de vegetales, siempre en pequeños espesores de l
a lO cm. Los restos vegetales tienen un pronunciado color
pardo rojizo oscuro, similar a la tonalidad conferida por
el óxido de hierro.

Existen también bancos esencialmente arenosos
que presentan una coloración que varia de amarillo-casta
ño a rojo-castaño oscuro.

Su tonalidad está directamente relacionada con

su contenido en óxido de hierro, que aparece comocemen
to.

Cabe señalar que en las proximidades de Tapera
Norte, cañadón Tortuga y cañadón Tapera Sur, los asomos
terciáricos comienzan a hundirse muysuavemente hacia el
rio Cullen, no sin antes presentar muysuaves ondulacio
nes, solamente perceptibles si se recorre gran parte de
la costa.

En las proximidades de la Tapera Sur y hacia el
rio Cullen, aumenta el espesor del banco portador de res
tos vegetales, el que comienza a mostrar trozos de mayor
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tamaño, es decir, no sólo hojas y pequeños tallos, sino
también trozos de troncos, algunos de los cuales llegan
a tener 30 cm de diámetro.

Este paquete terciárico desaparece en las prox;
midades del rio Cullen, pero no de resultas del pequeño
buzamiento anteriormente mencionado, sino por la desapa
rición de sus términos superiores por erosión y sustitu
ción por los depósitos fluvioglaciarios y glaciarios
pleistocenos.

Finalmente debe agregarse que Thomas (1949),
en su mapa acerca de la geología de la Tierra del Fuego
(sector chileno), indica la presencia de los depósitos
glaciarios llegando hasta el limite internacional argenr
tino—chileno. Esta referencia, se contrapone con la exis
tencia de estos afloramientos terciáricos, los que por
el lado argentino alcanzan efectivamente el citado limi
te.

ii. Cuartárico. Pleistoceno
I.Drfft Punta Dungeness

Este es el nombrepropuesto para identificar
aquella unidad geológica llamadafidriftnpor Codignotto
(1969). Se observa en la costa acantilada entre el cabo
Virgenes y proximidades de Zanja Pique. Este drift se en-.
cuentra en la base del acantilado. En él se observa el te
cho pero no la base del drift. Este no es estratificado,
es de color gris y no fué hallado en el sector fueguino.

2. Drift Cabo Vírgenes

Este nombrepropuesto, para identificar aquella
unidad geológica llamada'till por Codignotto (1969), es
el que se observa en la costa acantilada, y que en super
ficie, abarca en el sector santacruceño el área comprendi
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da entre el rio Chico de Gallegos, el limite internacio

nal argentinojghilen9_yjla_gpsta atlántica. E1 mejor sec
tor para su estudio se encuentra entre el cañadón Zanja
Grande y el cabo Virgenes. Este drift se encuentra en 1a
parte superior del acantilado. En el mismose observa la
base y el techo. Este drift es estratificado en algunos
lugares, en otros no; es de color amarillo y mas friable
ue el nrift Bunta Dunceness.

n el sector fueguino se encuentran aproximada[A]

. . . J. .mente Circunscriptos haCia el oeste por el limite interna
n . c f qCional argentino chileno, al norte por el rio Cullen, al

este por el océano Atlántico y al sur por la escarpa cor
-- 1‘ a 1'rresponaiente a ia antigua linea de costa de 1a actual

y l ., .Ioahia de San Seoastian.
. . .- IDarw1n(1842), fue el primero que atriouyo un

.__ . .. .. A ., .r l.origen glac1ario a los bloques unicauos en el area proxi
ma al estrecho de Magallanes.

0. Hordenskjold (en Feruglio, 1950), establece
- I ¿1 ._ J . q para el area uel estrecno de Magallanes nos expansiones

glaciarias, de las cuales la segunda fue la mas extensa.
- . . . . . .lBonar; li (1917), 001n01de con la diSpOSiCion

dada por el autor anterior, señalando la posibilidad de
tres glaciaciones. Caldenius (1932), agrupa los depósitos

a dos glaciaciones.
Feruglio (1950), sostiene que las glaciaciones

son dos,_pero no descarta 1a posibilidad de la existencia
de una tercera.

Finalmente Auer (1970), distingue dos glacia
ciones separadas por un prolongado interglacial.



De los autores antes mencionados, Calienius
J 1 1' .J. 1' '_' .fue ci primero en reaiizar esounios geocronolobicos sis
I. - otematicos, entre los paralelos 41° y 55°, a fin de esta

. . v o,blecer sus "pulsos clasiarios" y su ¿omologa01oncon los
.- - . . iocurrieos cn el nenisfcrio norte, mas concretamente en el

' f ' .1 g . .L ' area europea, seran el metOuo¿e recuento ee varres, gre
vianente establecido por Dc Gecr.

3. El Drift Punta Dunreness en el sector santacru

q. I' y . . . ILa extension areal cel rift na Sldo dada en pg¡W

rrafos anteriores, pero además, puede visualisarsc en la
Lámina 2.

Caldenius (1932), establece en su a pa LOSsiste
mas de morenas dentro del territorio que nos ocupa: un
"sistema" sudocciaental mas moderuo, que presenta uña sor

LI Q (J 0 ¡.4 O(r ’10 a
L1 '¡h L)

Ifologia de fuertes onda aciones aientra
tema" rodea mas o menos concéntricamente al anterior, no
sobrepasando por el norte el rio Ga legos, en tanto que
por el este, penetrcria en el mar. Este último "sistema"
presenta una corfolocia mas suave que el anterior, lo que
le permito suponer una m yor antigüedad.

LaÉisminucién ie las caracteristicas glaciarias,
desde el sudoeste hasta el rio Gallegos, se nota no sólo
en la morfología, sino también en los aspectos deposicio
nales que acompañana los fenémenos glaciares.

Al sudoeste del sector se observa que los bloques
erráticos son del tipo que se puede apreciar en la Fotogra
fia 1 de 1a Lámina L3, el cual se encuentra en las proximi
. I .cades del cabo Virgenes. En tanto, que los erraticos de



igual litolocía ubicados en el sector noreste, son del
tipo que se puede observar en la Fotografía 2 de la w‘sma
lámina. Este último bloque se encuentra ubicado en las
proximidades de la Sierra de los Frailes.

De lo anteriormente expuesto queda claro qve el
tamaño iisninuye hacia el noreste y que también en este
sentido disminuye el númerode los bloques erráticos.

Hoha sido posible determinar el espesor total
de los depósitos glaciarios; sólo fue posible establecer,
que por ¿o menos el espesor de los mismos es de unos 90 m,

Í y a a v sn las cercanlas de eanaaon Sllp. Este, es el espesor qe;
. . I oDrlft Renta Dongeness más el Drlft Gabo Vlrgenes. El nrlft

l . . . . .Busta Dunceness es un teposlto cas; Slempre no estratlflcav
Ï r5 1 ', PM. va". -' rw ' W -‘* Ico ¿e co_orae10n ¿Lls r.om1zo, ¿ae ocaslonalsente en alba
nos lugares, alcanza una tonalidad also amarillenta. Tan

.l -- v g obien Qeoe cesoacarse que dentro eel Hrlft punta Dunceness

El análisis ¿ranulométrico de una ie las 13 mues
tras del drift antedicho, se observa en la Lámina16; las
otras muestras dieron curvas similares.

La proporción de arcilla que posee este drift
confiere al mismoun alta consistencia. Además,constituye
una capa impermeable, estando las vertientes que se encueg
tran en los acantilados lógicamente en su techo.

Dele puntuaiizarse ue a medida que se recorre

la costa, á sde Zanja Pique hacia el cabo Vírgenes, comieg
zan a aparecer en la masa de árift, pequeños trozos de ma“

N

dera. Estos son de un tamaño de grava fina en las proximi
l . - .de canadon Sllp, llegando a tener un tamaño ¿e unosl -..I.

10 en en cab: Vlrflenes, sealenoose agregar que en esa mlsma‘4
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. .I .. I a. .direCCion y sentico, no solo aumenta el tamano, Sino tam—
bién el númerode las particulas de madera. Esto, es cain
cidente con lo observado respecto de la abundancia y ta
mañode los bloques erráticos. Ello permite inferir' ue el
aporte del material glaciario y consecuentemente de la ma"
sa de hielo que lo transportó, provino del SO.

Referente a lo observado en el perfil cabo Vírge—
nes 11, es decir, la presencia de un conglomerado de estra
tificación gruesa sobre el que apoya el Brift Bunta Dunge
ness, conviene tener en cuenta lo observado por Caldeniu
(1932, p. 81), en Punta Arenas (Chile). Cuando dice haber
visto depósitos de "arcilla norénica" sobre seáis ntos "
de arena y pedrecullo bien estratificado". Tambiéndice,
que en bahia Inútil "el material morén'co descansa sobre1

pedregullo y arena glacifluvial" (p. 85).
o

lus por supuesto en
J ...‘ -. ' q I. n .el area cniiena, para poner corre1a01ona¿ y estaalecer .e
. . f -‘ a 1- .1301onesCiertas o valiuas entre ¿os aiferentes afloramien

. Í a - 1 .tos nel area cercana a; Estrecno ue Magallanes.

4. El Drift Punta Dunceness en Tierra del Fuego

No se encontraron afloramientos del mismo. Es

posible que se halle cubierto por los depósitos de talud,
que en gran proporción se encontraban cubriendo la base
¿el acantilado en la ocasión en que dicha costa fue visi
tada. Esta consideración no elimina la alternativa de que
en este sector no exista hrift Bunta Dungenesspor no haber
mostraáo una propagación areal similar a la del Brift Gabo
v f¡irgenes.
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. . l a.5. Drift CaooVirgenes en el sector santacruceno

El Drift Gabo Virgenes es un depósito que se
presenta tanto estratificado comono estratificado. Es de
coloración amarilla que puede variar de amariilo limón a
amarillo castaño. En general, dentro de él no existen gran
des bloques. El contacto entre ambosdriftses neto.

A fi: de poder visualizar mejor las diferencias
unxturules de 103 Japósitos, se incluyen dos fotografias de

un perfil incompletoi observado sobre el camino que se di
rije desde el faro CaboVirgenes hasta las proximidades del
faro Punta Dungeness “hile). Este perfil está ubicado en
el acantilado abandonado y algunos de sus aspectos pueden
apreciarse en las Fotografias 1 y 2 de 1a Lámina 15.

En la primera se observa la textura del Erift
CaboVirgenes no estratificado con un sector central astra
tificado, éste a su vez con su base constituida por roda—
dos imbricados.

La Pot. 2, de la Lámina 15, muestra un sector
inferior con respecto a la anterior. La pala señala en és
ta el contacto entre el Hrift Bunta Dungeness(inferior),
y el Rrift GaboVirgenes (superior).

Tambiénse realizó análisis granulométrico de es
. I .te drift y es el que se puede ver en la Lamina 17. Del mig

._ . . .I .11mose infiere que tiene menor propor01on de arc1iia lo que
le da un carácter mas friable que el arift Bunta Dungeness.
7? [1' . " -. fl . .. ‘sste anaiiSis es uno ue los 7 que se realizaron, SlchO
similares las curvas obtenidas en los otros 6.

6. Drift CaboVirrenes en el área fuefiuina

En este sector y en sentido N-S, se encuentran
- l . . Jubicados entre la costa norte de la bahia ce San Sebastian
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y el río Cullen y en 1a dirección E-O, los depósitos
fueron reconocidos hasta casi el limite internacional ar
gentino chileno, quedand una pequeña área sin reconocer
por falta de tiempo, la que está dejada en blanco en el
Mapade la Lámina 2. Por el este, estos depósitos limitan
con el océano Atlántico.

Aqui están representados por un drift no estrati
ficado, amarillo, de una rtonalidad algo mas castaño ros
jiza que el correspondiente ubicado en la provincia de Bag
ta Cruz.

A diferencia de los 'epósitos glaciarios santa"
cruceños, éstos presentan conchillas rotas de gastróbodos,
la mayoriapertenecientes al género Turritella, Estos res
tos posiblemente provengan de los depósitos terciáricos
cercanos ubicados al oeste y sudoeste. Lo mismo que en el
área santacruceña, sólo es posible ver buenos perfiles del
drift en los acantilados activos ubicados en la cost
atlántica.

Estos depósitos, comose adelantára, están cons
tituidos en general por un drift no estratificado de color
amarillo, algo castaño rojizo; en algunos lugares presen
tan partes estratificaeas , comopor ejemplo en las cerca
nias de Mina Maria. Tambiénsuelen mostrar perturbaciones
producidas por la fusión de hielo incluido dentro de 1a
masadel drift.

Ademástiene la particularidad de incluir c1as*
tos de rocas graniticas (generalmente de granodiorita), que
evidencian un distinto grado de meteorización. Por ello
se intentó realizar un estudio expeditivo, similar al rea
1izado por Flint y Fidalgo (1963; 1968), a fin de estable
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cer edades relativas sobre la base del mayor o menor gra
do de alteracián de los clastos de origen glaciario.

El mismose llevó a cabo en las proximidades
de rio Cullen. Di5 comoresultado la existencia de sólo
dos grados de meteorización, uno "fresco" y otro muymetqg
rizado.

El análisis se realizó sobre 116 (lactos, no ob
teniéndose grados ¿e meteorizacién intermedios. Debe se
ñalarse que esta conclusión es de tipo preliminar, pues
este tipo de determinaciones debe ser sistematizado sobre
un amplio frente ¿e depósitos glaciarios y no, comoen es
te caso, sobre u. frente restringido. De todos modos, debe
aclararse que este método no es determinativo Her se sólo,
lo es si es acompañadopor otras observaciones que lo ava

len, comoser 1a determinación de dos drift en las cerca—
nias, 1a similitud litolócica, etc.

De todos modoseste reconocimiento podria indi

car la existencia de ios "pulsos" glaciarios separados teg
poralnente.

Cabe agregar "ue el análisis cranulométrico del
drift, dió comoresultado una composiciónelástica similar
a la del Brift GaboVirgenes santacruceño, a pesar de que
algunas muestras del fuecuino se mostraron mas arenosas.

El primer perfil descripto en el área santacru
ceña (Codicnotto, 1969), se complementaen este trabajo
con otros perfiles, que pueden verse en la Lámina 7 y
cuya descripción se hará a continuación: Con encepción del
perfil 1, donde se ve que un pequeño depósito de conglo
merado gravoso arenoso apoya sobre unos 30 m del Erift

Bunta Dungeness, en los demás perfiles (2, 3 y 4) se ve
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que el arift GaboVirgenes, con algunas lentes estrati
ficadas de estructura fina, apoya sobre el masivo
Drift Bunta Dungeness.

En los perfiles 5, 6, 7 y 8,que si bién, por
seen menorespesor, casi la mitad de los anteriores, se
mantiene constante aquella situación suprayacente del
Drift GaboVirgenes respecto del Brift ghnta Dungeness,

En el perfil cabo Vírgenes 9, se reconoce que
sobre el nrift Bunta Dungeness, apoya Drift GaboVirge
nes, con una zona media donde la estratificación se
hace muyfina.

El penúltimo perfil, el del arroyo Lucacho
10, presenta similitudes con los perfiles 5, 6, 7 y 8,
manteniéndoseaquella caracteristica de que el espesor
del Drift Gabo Virgenes es compartido por sedimentos
estratificados y no estratificados.

Finalmente, el perfil cabo Virgenes ll, tie
ne la particularidad de que si bién el.arift cabo Vir
genes es suprayacente al nrift punta Dungeness, éste a
su vez se apoya sobre un conglomeradode estratifica
ción gruesa ya descripto por el autor (1969).

iii. Holoceno
1.\ÉasaltqÏPali Aike

Debe destacarse que, con excepción, de las
coladas del Basalto Diablo Negro sobreel Basalto

Pali Aike, no existe otra relación temporal cla
ramente diferenciable de los distintos aparatos vol
cánicos.

Comose puede apreciar en el Mapa de la Lámina
o I n2, el vulcanismo solo afecta al area santacrucena. En la
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mismase puede observar que existen manifestaciones vol
cánicas en sierra ie Los Frailes, sierra Norte-cerro Con
vento, cerro Tres Hermanos-cerro Solo y CampoCracter.
Las mismasse presentan aisladas entre si e implantadas
sobre los depósitos glaciarios.

Solo es posible establecer una edad en forma
tentativa y ello sobre la base de consideraciones morfo
lógicas (Ver capitulo de Geomorfología), que en definiti
va harían factible asignarles una mismaedad para todas
ellas.

Cabe consignar que el área de Palí Aike, de la
cual se ha tomado el nombre ¿el Basalto , tiene simi
litudes morfologicas con las arriba nombradasy que a su
vez se encuentra parcialmente abierta por otros depósi
tos lávicos (Basalto Diablo Negro), que presentan una
morfología claramente diferenciable respecto de Peli Aike.

Finalmente se intentó la datación de algunos
de los afloramientos del Basglto Palí Aike por medios
isotopicos. Para ello se tomaron muestras de cerro Frai
les, cerro Convento y de Pali Aike.

En análisis de las muestras se realizó en el
Instituto de Geocronología y Geologia Isotópica (INGEIS),
dando los siguientes valores:

6 añoncerro Frailes..... entre 0 y 0.1 x 10
cerro Convento........ 0,7 i 0,5 m.a.
Pali Ailie ¡tonooccooooo 0,6 i 0,4 Elva.

Lamentablemente las limitaciones del método

K-Ar(roca total) no ha permitido establecer diferencias
. . l .temporales, pero es un canino que se debio recorrer a fin
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de obtener 1a mayor información posible. Las manifestacig
nes volcánicas en el área nunca fueron estudiadas inte
gralmente desde el punto de vista petrográfico. Habién
dose hecho una descripción petrográfica en este traba
jo, que a grandes rasgos es válida para los distintos
cuerpos lávicos. En cambio las observaciones morfoló
gicas se consideran mas completas.

Las descripciones petrobréficas correspondien
tes al Basalto Pali Aike son:

basalto de Peli Aike, Basalto olivinico de
textura porfirica vesicular, de pasta hialopilitica, don
de el material vitreo que muestra fluiialidaá, es de co
lor pario rojizo con "gruuos" de color os nro casi negro,
que probablemente corresponden a zonas enriquecidas en
OXidode nierro (magnetita7). entro ¿e la pasta vitrea,
aparecen pe ueñoc cristales en forma de tablillas, no
identificables por estar impregnadasen óxido de hierro.
La roca contiene fenocristales ¿e olivina, y en menor
proporción clinopiroxenos.

basalto de Mala Palabra. Constituido por rocas
L):e teicura porfirica vesicular, algo amigdaloide, de pasta
microcristalina (intergranulaPY), muyrica en óxido de
hierro (:agnetita?). Los fenocristales correspondena cli
nopiroxenos y oliviza7, esta L_tina con magnetita vermi
cular comoinclusiSn. Se observan algunas amigialas re—

_J}1enaswporwunmaterial no identificado.
basaltc de railes. Roca¿e textwra vesicular.

La pasta es una masa "vítrea" oscura mn rica en 621d

de hierro, dentro de la cual se osservan escasos fenocrlg
.. . . .. . r .taies de plagiociasa?. Tambienpresenta relativa asundan
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cia en piroxeno y olivina, esta última con magnetita
como inclusión. La roca es un BASALTOOLIVINICO

PIROXBHICO.

Zíxggsalto’Diablo Hefiro

Estos basaltos, comose lo señalara anterior
mente, estén claramente sobreyacentes a1 Basalto Pali
Aike (en la locali¿ad homónima), y también obviamente
son posteriores a los depósitos glaciarios. Dentro de
la denominaciónBasalto Diablo Negro, se incluyen las
efusiones basálticas del cráter LagunaAzul y de Monte
Aynondincluyéndose además los conos volcánicas asociados
y que no poseen nombres (ver distribución areal en el
Mapade la Lámina 2), Feruglio (1950), señala que estos
conos y depósitos pertenecen a una edad postalacial hasta
reciente y, que en cambio, el grupo de volcanes como
Frailes y Tres Hermanosparecen mas antiguos (p. 207).

Dentro de esta asociación de conos, es posible
en algunos casos, establecer el orden de efusión de unos,
respecto de otros, pero en beneficio de la claridad, da
do el carácter regional de este trabajo, los agrupamos
comouna única y última actividad volcánica resgistrada
en el área, y esto bajo el nombre de Basaltos Diablo
Negro.

Descripción petrográfica ¿e la roca tipo del
basalto Diablo Negro:

Rocade textura porfïrica vesicular. La pasta
es vitrea de color pardo oscuro casi negro, dentro de la
cual se hallan fenocristales de plagioclasaa (andesina
media a básica). Tambiénhay clinopiroxeno y posiblemente
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olivina. La roca puede clasificarse como BASALTOPIROXE
NICO OLIVINICO.

basalto ¿e LaggnaAzul: basalto olivinico de
textura porfirica, de pasta intergranular compuestapor
tablillas de plagioclasa y piroxeno intercrecidos. Los
fenocristales son de olivina, en general frescos. Se
observan xenoclastos de cuarzo, rodeados por una fina
corona microcristalina no determinada.

Es d hacer notar que las efusiones del cerro
del Diablo Negro han derramado coladas de tipo dermoliti
co (pahoehoe), 1a cual presenta por desplome un sinnúmero
de hoyos.

Se acceáió a algunos de ellos y se encontró que
n el fondo (constituiao lógicamente por material de des(O

CJ_1ome), y en contacto con las paredes, existían depósitos
de eflorescencias salinas de col r blanco. Estos depósi
tos son de reducidas dimensiones, pero numerosos.

Estas eflorescencias, son producidas aparentemeL
te por la percolación de agua, entre las diaclasas hori
zontales que presenta el cuerpo lávico.

De estos hoyos se extrajo material salina, en
1a sospecha ¿e que podrian contener carbonato de sodio. Se

grocedió a encargar un análisis cualicuantitativo de CO3
Haz, el que dio como resultado un contenido de 45,6 %.
Ante este interesante dato, el año siguiente se retornó
a los mismos hoyos y se comprobó que en ese lapso se pro
dujeron nuevas eflorescencias, en cantiáad similar a la
extraída. Por todo esto, se estima conveniente censar los
pozos y determinar cuale de ellos poseen acumulaciones

o v . f .salinas, para, ¿e ser factible economicamente,"cosechar"
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.l.
las sales periodicamente.

a.
3. Deoositos costaneros

I . . . oEstos depOSitos tienen importan01a tanto en el
J a. o . . Iarea santacrucena como fueguina. La misma radica mas en

. l . wclas c usas y consecuen01as de estos depos1tos que la cis
. - i .tribu01on areal de los mismos.

q .¡ ..3.1. Area se acrec1on comprendiaa entre punta
Loyola y cañadón Zanja Grande (Santa Cruz)

Es el área baja que se visualiza en la Foto 2
de la Lámina3, constituida por una sucesión de cordones
litorales (que no se ven e: 1a foto) integrados por grava
mediana a gruesa y liso arcilloso. En general, los cordo
nes más alejados de la actual linea de costa presentan
mayorcantidad ¿e material fino (lima, arcilla, arena fi
na).

3.11. Area de acreción comprendida entre cabo Vir
genes y el Kite I del limite internacional
argentino chileno (Santa Cruz)

Las tierras bajas acui también se encuentran
representadas por una sucesion de cordones litorales cons
tituidos por Cravas y alternados con bajos arcillosos.

Estas gravas, son en general esqueléticas o
"saladas". Sólo en algunos sector s de las crestas existe
una matriz lino arencsa, que posibilita la existencia de
algunos vegetales de muypoco desarrollo.

Los bajos arcillosos anteriormente mencionados,
presentan la caracteristica de no tener gravas comoelemen

o u . J Ito elástico. Estos bajos con su mayor elongac1on segun el
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rumbo150°, tienen abunáante vegetación apta para desarro
llarse en condiciones de alta salinidad, ya que correspon
den a zonas de albfiferas (Ver Lámina 8).

En cambio las depresiones entre cresta y cresta
ya mencionadaspresentan la caracteristica que se ve en
la Foto l de Lámina 6. Tambiénestas depresiones tienen
rumbo 150°.

La composición de los clastos es 55 % de cuarzo,
25 %de ftanita y el 20 %restante está constituido por
rocas de tipo granitico, granodiorita, calcedonia y otros.

3.iii. Area de acreción comprendida entre mina
Maria y punta de Arenas (Tierra del
Fuego)

Esta área de acreción está representada por una
espiga. A1 igual que la ubicada al pie del cabo Virgenes
está constituida por cordones litorales compuestos.dero
dados, aunque estos en general duplican o triplican el
tamañode aquellos. La litologia es similar a la de los
cordones del cabo Virgenes.

I . l3.iv. Dep051tos eolicos

Estos se encuentran ubicados fundamentalmente en

el cabo Virgenes y estén constituidos por abundante cuarzo
50 %, elementos volcánicos (vidrio), anfibol y otros.

Tambiénexisten depósitos eólicos menores en las
cercanías de Monte Dinero (Santa Cruz) y en Mina Maria
(Tierra del Fuego).

3.v. Depósitos de valle

Estos depósitos son significativos en Tierra del
Fuego y están constituidos por graves gruesas y arenas de
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o u Í o o Q o 1composic10n Similar a la ae las espigas de caoo Virgenes
y punta Páramo.

III.1.4. Estructura

Poco es lo que se puede discriminar sobre este
aspecto, ya que lo reducido del Terciárico aflorante y el
carácter regional de la cubierta de los depósitos cuartá
ricos bién desarrollados, no permiten elaborar un patrón
estructural para la comarca.

Solo se ha determinado la presencia de dos rum
bos predominantes según los cuales se alinean los conos
volcánicos y que parte de la red de avenamiento responde
(Fotografia 3, Láaina 14), a estas mismaslineaciones.

Sin embargo se ha tratado, apoyándose en los
antecedentes fundamentalmentevinculados a1 desarrollo de

las explotaciones petrolíferas de CuencaAustral, de in
terpretar el origen de dichas lineaciones.

Existen dos lineaciones estructurales, una de
las cuales reflejaria la lineación ¿el fallamientc del
basamentoy otra que tiende a ser paralela a 1a cordille
ra, de la cual Provinieron los esfuerzos compresionales
(Ludwiget.al. 1965).9

Se descarta que las fracturas de rumbo H0—SE

hayan sido originadas por la sobrecarga del hielo en 1a
vecina cordillera durante la glaciación pleistocena, como
propone Altevogt (1969).

La orientación de la cordillera es N-S en el seg
tor septentrional de la provincia de Santa Cruz, orienta
ción que cambia a medida que aumenta en latitud, de tal
modo, que se convierte en rumbo E-O en el sector ubicado
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h la isla Grande ie la Tierra del Fuego a la altura de(D
J

la isla de los Estados. Consecuentemente,la estructura
en la fluenca Magallánica también sufrió esa incurvación
o cambio de rumbo (Zambrano, 1971), lo cual significa
una geonetria profunda que debe guardar correspondencia
con el cambio del arrumbamiento cordillerano.

Los arrumbauientos de los aparatos volcánicos
q
s

. - N lubicaoos en e- rea santacrucena austral, responderia aDu

ese patrón estructural mayor, comolo señalara Zambrano

et.aï¿¿f"970).
Iii Fallas, aparentementetensionales del Terciari

co alto a Cuartárico darían por resultado la alineación
de conos de basalto, y buena prueba ¿e ello serian las
abundantesefusiones basálticas existentes en el área
(Natlandet.al., l97¿).

Estos juegos de fracturas estarian relaciona
dos asi con esfuerzos tensionales, principalnente durante
el ascenso cordillerano Terciárico-Cuartárico, lo que
.osibilitó la emisiónlávica.

Esta supooisión, es coincidente con lo expuesto
Charrier y Maluuián (1975), cuando afirman que a continua
ción de la Fase Quechua, hubo un periodo ie actividad tec
tónica distensiva, lo que permitió que en el área cratóni
ca se instalaran conos volcánicos, en parte notablemente
alineados.

Finalmente, cabe señalar que los dos arrumbamien
tos de conos (E-O y NO-SE),resultan paralelos a los lados
del sector austral de la provincia de Santa Cruz; aspectos
que si bién no pueden ser examinados en profundidad, por
lo menos debe ser mencionado como ináicio de una geometria
profunda.
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III.1.5. Geómorfclosía

n“ el área ce trabajo, los rasgos geomorfolóa'
cos corresponden a ios sectores que nuestra: algunas di
ferencias, a pesar de ello se los tratará'integralïente.
Ambossectores son el A y el 3, que se pued n observar
en la Lámina Z.

Se puede extractar 1a diferencia entre ambas
lando ¿ue el sector A presenta una morfología

l o . I .volcanlca rue LOtlene el sector D v ‘ue este, tlene reJ

. . q . - — . 4' .lleve fluv1a; lnplantaao en ¿os afloranlentos Ter01ar;
cos :ue el sector A no nuestra.

Consider nio ambossectores, es :actiole esta"
1 ’ n o —018361“ EOS areas 9r1;‘¡011‘>3¿33:

. l . - o. area cuya morfologla ierlva ae acolones.) l 1/.
enaogenas o morfolocla vo;canlca

. Área cuya morfología resulta de acciones

asta a su vez pue; :béividirse en:
l . u) morfclogla {lac1arla

.. l n‘) morfo¿ogla FLVV.
) morfología Gsstaárï

_ _ ' . n .Morfología vo¿canlca. Comprence aprox1madamente
el 30 %del sector A. Es factible subdividirla en dos
fareas menores:

- . l .a.l) Area Le los conos y colaeas basaltlcas
" 1 .A.. .ee leaders

i - -¡ —. Í o - -| o 7 -\3.1) Area ;e; campo ¿avzco Le¿ D1a3¿o Negro

1 Í a o qatl) Area ce los conos y coladas basaltlcas Qe lianura

.S". . . ILos lategrantes aparecen .1stanc1acos entre 51,
representando la morfología mas antigua. Dado que estos

) . u. oelementos morfoloclcos se elsponen aislados se los trata
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rá e: esa :orna, ser: cenicrnanic un solo paisaje comose

Conos de 1a sierra ¿24:08 Fraiggs. Se denomina
así, a un grupo ie conos volcánicos ¿e escaso relieve rela
tivo y absoluto, cue presenta un miororelieve muysuave,
debiao parcialmente a una cubierta de origen eólica en
acuse arraiga una raia vegetaciSn.

Estos conos volcánicos Se encuentran a un s 25

kg a1 sur ¿e 1a ciudad de Rio Gallegos, y reciben el nom
bre generalizado, aeí c(Drro Frailes, que es el que se

. - , l - - I .ooserva ¿esse el oeste en la Focografia 1 ae la Lamina 14,
l - . . . .En la Fotografia 2 ae la misma lámina, se ooserva desee

el aire a los aparatos volcánicas denominadosSierra de

.. I .Estos aequeños aparatos veicanicos, cuyas altu
ras varían entre los 90 y los 14¡.4 Ur, está: alineados (Fo

I ' o Jtografia Z, Lamiaa 14), segun Los Híneas ie fracturas, una
ie ¡:Hïnbo13-0 y otra 'ie rumbo UNC-SSE. Esta última aline —

ción Le los aparatos vclcánicos es la que se observa en
ta aérea ya citada.

En la Lámina 19, se pueden ver algunosrée los
aparatos volcánicos ¿e Sierra ¿e los Frailes. En los per
files la escala vertical es igual a la escala horizontal,
siendo esta de 124.003. Se observa que el aparato volcá
nico de mayor altura es el Z. con 141 z, siguién ole el
i con 130 m, mientras que el ¿e menor a_titud es el 2,
con 90 n; con excepción hecha de los nos pequeños conos

sin númeroubicados ntre el g y el Á cuyas alturas es
del orden de los 40 n.

Debe señalarse que el aparato í, que aparece en
o v . . I 1 l .e; croquis ae ubicac1on ae la Lamina 19 oero no en los
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q - l'05 cráteres, que se pueae Observar n la Fotograf1a 2rp.. I.¿e la Lamlna 10.

Conos de Pali Aike. Estos aparatcs y sus eyac
4- -l 101 1- Í.nos se encuentran en la ¿ocaL1aaq Jononlma y completan

I ocasaltloas-. l q ' q¿a morfolocla ae; area ¿e ¿es conos y colaias
¿e llanura.

-.Itresenta tamales unEste sector ie PaLi Aike

suave relieve sobre el que se ha desarro lado una pequeña
..! ' ‘ .. 1 1 --_ . a .. .- 1:01. ñ.,.. ' .1. ... ...__“alerta ae sheúo, en a¿b¿30a -ubares. unha ,5u1erua ,6;

. o . I Ialta el mantenlulento ae una vegeta01on; aunque esta es
A: muyrala y de requeao aasarrollo.

_-.- -. - .2 .- . . .-. _°.1 J ,1 W- ‘ ...4...... Sha. ¡es es cu-_¿erta 55;- .-E.S TÉOÁLJQ¿El--88 -e _G. ¿a <h-.aJ

— — l . . . — .Ana, uczcaLae: ei limlte laterna01o: ; rcentlno cn¿le
.. . .. 1 ' '1.a..° _- - :,___. '- 1 r. .. .' _" ¿301? .433 001.853 Jasa_u_-.ca -_.¡1"C'¡Gfl.¡.3..t€;5.6.; LI“ng Vu”:CC

nos ¿el cerro Diablo Narro, que es la forma de mayor alti
, . I — 1 uun centro ¿el area Le trazajo, con 283

_ Ja suave morf01051a1 1 f:._- 1. ..\ - _- "a: ’ 1a;ve¿ ue; “ar. Para ;¿na¿_zar, vease _
q -. .-, 4- - - - I'.ae Pa¿ A139 en 1a Fotcgr f1a i ;a ¿a Lamlna 22.

V

.. .- -2. v . - '3.;.) Area ze; c339: ¿“Vico :el Dle‘lo fierro

Las coladas del Basalto Diallc Negro comose íijo ante*
riormente, cubren al Basalto Pali ‘ke. La super
--'r\'ra -' " q- 4-7 n («-1 -J.- -\ (3 a ' .L¿V1-ue ¿as yr¿de¿as se f.eseL. d -rescas, ¿o encontran

Iiose sobre las mismas, ¿'ng;n timo de su lo, por lo que su
. “a: - - ..'. f. - 1 _ ' ° .L . .Lsupe.k¿01e orlblnal esta a1 QBCCGULGPUOy consec;entenenve,

se hallan totalmente ¿esprovistas ¿e vegetación.
Sus partes i_stales se encauzanpor valles, als“

q
.dos se los cuales son an"ostos, ¿o que denota una f‘uiáali

U
q - — I . .aaa, no observaaa e: los otros campos lav1co- anterlorüen—
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La morfología en las proximidades del cabo

Virgenes se presenta comoun suave relieve ondulado,
existiendo consecuentemente áreas deprimidas que ocasio
nalmente pueden contener agua de las precipitaciones ge—
neralmente nivales. Esto hace que estos bajos congénitos
a la depositación de los sedimentos glaciarios, tiendan
a coLmtarse con sedimentos, y que posteriormente se co
necten entre si por pequeñosvalles, integrándose de es
te modola red de avenamiento, que hoy en este sector se
presenta casi totalmente integrada. En general, los cue;
pos de agua existentes son de pequeñas dimensiones, sieg
do en realidad lagunas o barreales.

Toda el área de acumulación glaciaria constitg
ye una planicie con suaves ondulaciones que inclina ha
cia el NE.Esta planicie presenta irregularmente distri
buidos bloques erráticos y conos volcánicos anteriormen
te tratados y que se pueden ver en la Lámina 13.

En el sector B, 1a morfología glaciaria compren
de un 40 %-del mismo, estando menos modificada que aque‘
lla del sector A, de lo que resulta un relieve relativo
mayor, representado por elevaciones y depresiones (hum
mockytopography), cuyos desniveles extremos pueden ser
del orden de los 40 m, esto en radios de 70 a 100 m, lo
que origina un relieve muypeculiar.

Esta evidente diferencia morfológica de los de
positos glaciarios del sector Ay B, permitirían suponer,
que en el primero, los hielos se han retirado antes que en
el B. Lo que podria ser tenido por cierto, dado que el

J I Isector B esta mas cerca del area de aporte.
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b) Morfología fluvial

Estas formas e: general no son muyimportantes.
En el sector A, la red fluvial se encuentra implantada so
. - l . . q . . 1 . .Pore los ce9051tos ue orlcen c¿301arlos y ¿a 1ntegrac1on
q"e presenta dicha red se ve aLectada en parte por los

‘ .. I . . I. .productos de las efu51ones volcanlcas. Los oe9051tos de
valle son ae poca magnitud. 'n general el dlseao es den
. l . . . . .) qorltlco, y a veces 1nf_u1dopor la allnea01on ee las :rac"

—. J 1 m1 1- r. .-. ' - .tu1as segun a.as cuases se aalnean los conos VOlCáfllCOu.Lo.
a, 1" ,1 Fw 1 1 "-9. 1 <n-Ñ- v. q el.mas ¿estacaoae es ¿de ¿a rec f;u¡1a- muestra, eg ¿a c391

o e - Itotalldad de los cursos ue cesenbocan en ei mar, el feno
v o . . ¡P .menoae re3uvenec1nlento. Esti esua representazo For un

_. , zresalte en es curso, y se encuentra en general a no mas
— f oee 2 a 5 zmoe la llnea de rlbera.

FIELel río mas importante del sector (Chorril o
de ios Frai_es), también se ooserva el ¿esoteno de valle
en valle, este al igual que en los casos anteriores se en
cuentran en las proximiiaies de la costa.

anv-' v'.”t 'o 1 r' r- 1 I a r! 'M 'c v "H 1 f‘a.-hn.¡oa_uc1.: 0 LV ¿Ou COI-logV0-0amcoo neu-JJ.--¿Pactdrau, -39

r1 (0 ."J |..cuales se refleja a red fluvial, pueden ser observadas
en la Foto 3, de la Lámina 14.

En el sect r 2,.1a red fluvial se ha establecido
en el ambientede las sedimentitas terciáricas, en tanto
que sobre los -epósitos ¿e origen glaciarios, la mismano
se ha desarrollado.

Aquella implantada en el ambiente terciárico ha
labrado valles relativamente profundos, los que se encuen
tran en gran medida colmatados por alwvio. El espesor de
este puege llegar a los ZCn y está coastituido e“ su mayor
parte, por Cravas medianas y en menor medida por arenas
gruesas.



Cabe hacer notar que el agua se pereola por
estos depósitos tan perneables, y fluye en el contacto
Terciárico-aluvio comose puede ver en la desembocadura
de algunos cursos.

Tambiénen esce sector fueguino se nota un in
cipiente rejuvenecimiento, similar en nagnitud a lo obser
vado en el área santacruceña. Es decir, que se presentan
fenómenos de valle en valle y de rejuvenecimiento, que
podria indicar un ascenso regional del área o un retroceso
muyacelerado de la costa marina por erosión o más proba
blemente, por ambos procesos.

_ lc) Morfologia costanera
l .La morfologia costanera entre punta Loyola y progi

. . 1 - -l v q. . ocanes ce caoo Virgenes (Santa Cruz), puece eiv1dirse enH.

(1“res sectores, a saber:

. Punta Loyola-cañadón Zanja Grande

. Cañadón Zanja Granie-cabo Virgenes
Cabo Virgenes (Arc ntina)-punta Dunceness
(Chile)

H 1 ' r: - 1 - 1 - - vun ei area LHCQÁlflB.’en cansio, 91130.9lelúlI‘SC

I . o I I. Cabo Espiritu Santo-mina Maria
o l. Mina Maria-punta de Arenas

Todos ellos pueden ser visualizados en 1a Lámi
na 2. Además,se incluye un sector adicional del área fue
cuina, situado a1 sur de la bahia de San Sebastián, ubicado
entre el cabo de San Sebastián y el cabo Domingo, sector
Í n g g 1 , 0este que cuece Visualizarse en el Mapa ae la Lamina 12.
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La reconstruccion y evolución paleogeográfica
del sector costanero comprendido entre punta Loyola y el
cabo Virgenes, puede sintetitaroe del siguiente modo:
ESTADO 1

Las lineas punteadas representan al sur del rio
Gallegos, la costa mas antigua, labrada en los sedimentos
glaciarios.

ESTADO 2

Comienzo de 1a erosión en el "paleo-Cabo Buen

Tiempo" y construcción al mismotiempo de una espiga al

sur del mismo, es decir a su reparo, y en el encuentro
de la corriente marina (litoral) y fluvia1.. Estos de
pósitos se disponen tangenciales a la margenizquierda
del rio Gallegos, ya que el material elástico que confor
ma la espiga ha sido aportado por él.

Tambiéncomienza la erosión en el 'paleo cabo
Virgenes", a1 par que comienza a formarse 1a "palco pun
ta Dungeness", por un proceso parecido, a la espiga de
cabo Buen Tiempo, pero en este caso el aporte elástico
lo produjo el estrecho de Magallanes.

ESTADO 3

Idem al estado anterior, pero más acentuados
Í nlos fenomenos de erosión y acreoión.

ESTADO 4

Corresponderia al estado actual.

De lo historiado puede asegurarse que el área
de acreción punta Loyola-cañadón Zanja Grande, será paula
tinamente destruida si cesara o disminuyera el aporte de
material elástico proveniente del rio Gallegos. También,

-- 7 . .por la er051on marina por retroceso haC1a el oeste del
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cabo Buen Tiempo que disminuye el vacio hidrodinámico
que constituye el área de acreción.

Tambiénel acantilado activo (Zanja Grande"
cabo Virgenes), se extenderá progresivamente hacia el
oeste.

En cambio, 1a espiga ubicada al pie del cabo
Virgenes, si bién es erosionada por el este comoya se
vio, es simultaneamente acrecionada por el SO. Es decir,
que si se supone que el balance erosión-acreción se
mantiene aproximadamenteequilibrado, este territorio
tiene la caracteristica de constituir un área que "mi
gra" hacia el 0, al reparo del también migrante cabo
Virgenes.

Finalmente consideramos 1a morfología de los

depósitos eólicos de origen costanero, completando las
observaciones morfológicas en el área costanera de 1a

provincia de Santa Cruz, debe señalarse a los depósitosf/
eólicos existentes en las proximidades del cabo Virge
nes.

En el Mapa de la Lámina 8, se pueden apreciar
médanoslongitudinales coincidentes con la direccion de
los fuertes vientos dominantes, que soplan del oeste. Es
tos médanosestán constituidos por arena unimodal (0,5
mm).

La existencia de médanoslongitudinales se de“
beria a la combinacion de vientos muyfuertes del sector
oeste, casi unidireccionales y a1 reparo producido por
el acantilado abandonado. Esto en el sector chileno

(Bagnold, 1941; Strahler, 1969), también reflejaria la
existencia de una importante fuente de aporte constituida
por la faja costanera del estrecho (que es coincidente



52

con 1a dirección de los vientos dominantes).
La instauración de médanoslongitudinales en

el área del acantilado abandonado (Lámina 8), por lo
menosen el sector argentino, tapa casi totalmente la
incurvación hacia el oeste que sufren las crestas de
playaal hacerse tangentes a la antigua costa acantila
da.

Debe señalarse, que estos depósitos de médanos
longitudinales cubren también los depósitos glaciarios,
alcanzando la costa atlántica a la altura del cabo Vir
genes.

Area Fueguina:

Cabo Eseititu Santo-Mina Maria. Desde el cabo
Espiritu Santo hasta las proximidades de la margen izquieg
da del rio Cullen, 1a ribera está constituida por acanti
lados que llegan a tener una altura de unos 80 m, como
ocurre por ejemplo en las cercanias de Tapera Norte. Bs?
tos acantilados son activos y están labrados sobre sedi
mentitas terciáricas (Ver Foto l, Lámina3), en donde se
puede apreciar el aspecto del acantilado unos 2 kmal
sur del cabo Espiritu Santo.

Casi todos los valles llegan a1.mar comoqvalles
colgantes" y en otros, comoTapera Norte-cañadón Tortuga

y Tapcra Sur, tienen claras caracteristicas de nvalle en
valle", 10 que reflejaria un fenómenode rejuvenecimiento.

A} sur del rio Cullen, sobre la margen derecha,
también existe una costa acantilada activa, que llega a
tener una altura máxima de unos 60 m en cabo Nombre, aun
que en este caso el mismoestá labrado casi exlusivamente
en drift no estratificado.
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Se destaca que el tramo comprendido entre el
cabo Espiritu Santo y el cabo Nombre, cuya extensión es
de unos 40 km, la linea de costa es prácticamente recta,
con un rumbo aproximado NNO-SSE(Ver mapa de 1a Lámina

2).
En cambio a partir del cabo Nombrehacia el

sur,enlos 3 kmque existen hasta mina Maria, la linea
de costa sufre una incurvación ya que adquiere un rumbo
aoroximado N-S.

Estos 43 kmde costa están afectados por acti

vos fenómenos de erosión, originados como en el área 532
tacruceña, por una fuerte acción de la corriente litoral,
la que también en este caso se dispone con rumbo NNO
SE.U)

Mina Maria:punta de Arenas. Desde mina Maria
hacia punta de Arenas, se observa un área costanera baja,
representada por una espiga de unos 18 km de longitud,
que cierra parcialmente la bahia de San Sebastián. Su
anchura varia de unos 200 m como minimo hasta los 1200 m

en la parte mas ancha correspondiente a1 lugar denomina
do El Páramo.

Esta espiga, al igual que la descripta en el
área del cabo Virgenes del sector santacruceño, está cong
tituida por rodados. Asimismopresenta también lineas de
crecimiento dispuestas comocordones litorales o crestas
de p1aya,1as que se pueden ver con claridad en la Foto
grafia 1 de la Lámina 10. En ésta, que es una vista ha
cia el norte, obtenida desde el faro Páramo a unos 25 m
de altura, también se ve a 1a izquierda las aguas de la
bahia de San Sebastián y en el centro la angosta espiga
que en su parte mas estrecha tiene unos 200 m de ¿Ehura.
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A 1a derecha se ven las aguas del océano Atlántico.
En la actualidad la espiga sigue su crecimien

to hacia el sur. erosionándose al mismotiempo sus tér*
minos mas antiguos, aparentemente en un proceso similar
al observado en el área de acreción del cabo Virgenes.
Aqui también se están erosionando los términos mas an
tiguos, ello se debe al retroceso por erosión marina de
los acantilados labrados en los sedimentos glaciarios,
al reparo del cual se encuentra la espiga.

Lo anteriormente expuesto puede visualizarse
en el bosquejo de la Lámina ll. En ella se ha señalado
con dos lineas (marcadas como a y b), el arrumbamiento
de dos antiguos cordones litorales o crestas de playa.
Estas dos líneas una al norte y otra a1 sur del parale
lo 53°, inciden oblicuamente a la actual costa atlánti
ca y nacen tangencialmente en el acantilado abandonado.
En cambio, en el sector distal de 1a espiga sobre la
punta de Arenas (Lámina 11), se pueden ver dos lineas
curvas (c y d), que esquematizan las lineas de creci
miento, tanto del lado del océano comodel lado de la
bahia. Estas fueron vistas parcialmente en la Fotogra
fia 1 de 1a Lámina 10 y constituyen, 1a lineación de

los cordones litorales mas modernosy actuales, de acne;
do a cuya disposición se produce hoy dia el acrecimien
to.

Se considera a continuación un sector adicional

comprendido entre el cabo de San Sebastián y el cabo Do
mingo (Véase Lámina 11).

Este reducido sector, no fue incluido en el ma
pa geológico de la Lámina 2, pero se incorpora en un mapa
(Lámina 12), que abarca este sector.
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Las razones de ésta incorporación posterior
está justificada, ya que Constituye un magnifico ejem
plo en nuestro territorio, donde se reconoce que un río
se desvía 30 kn, debido fundamentalmente al fenómeno de
la deriva litoral.

Observando los mapas del área comprendida en
tre el cabo de San Sebastián y el cabo Domingo, se ve,
que el rio Chico o CarmenSylva, cuya cabecera se encuen
tra en las proximidadesde bahia Inútil (Chile), corre
hacia el océano Atlántico con una dirección general casi
O-E. Sin embargo, 4 kmantes de llegar al Atlántico, el
rio cambia bruscamente su rumbo, el que se hace en gene
ral paralelo a la actual linea de costa, recorriendo
unos 30 kmantes de alcanzar el Atlántico. Sobre la base

de mapas, fotografias aéreas y recorriendo brevemente la
comarca, se llegó a la conclusión de que en otros tiem
pos el rio Chico o CarmenSylva, tenia su desembocadura
en el Atlántico, en las proximidades del punto donde el
curso del rio sufre esa notable inflexión.

En el último tramo del curso, es decir, entre
el lugar del cambio de rumbo y la presente desembocadura,
el rio se encuentra ubicado entre un sector de tierras ba
jas y una escarpa o acantilado marino abandonado (margen
derecha del rio), de unos 15 m de altura. Este resalto en
algunos lugares, muestra una altura mayor.

Dicha resalto, se corresponde con una antigua
línea de costa que resultó de la erosión y transporte de
los depósitos glaciarios aflorantes en el cabo de San
Sebastián, y que por aquel entonces se encontraba algo
mas al este, área hoy ocupada por las aguas del océano.

En cambio, el área de tierras bajas comprendi
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das entre el rio y la actual costa marina, está consti
tuida por cordones litorales o crestas de playa en espi
gas alargadas y sucesivas, produciendo una costa de
acreción.

Cabe consignar que pocos kilómetros antes de
la desembocadura el rio Chico o CarmenSylva incorpora
las aguas del rio Avilés, a pesar de lo cual, el curso
del CarmenSylva sigue su curso hacia el sur impedido
de desembocar al Atlántico por el fenómeno de la acre
cion;

Puede decirse que el área acrecionada, cons
tituia una paleobahia. Además, el rio Chico o Carmen
Sylva desemboca adosado al flanco norte del cabo Domingo,
ya que éste y sus adyacencias con elevaciones del orden
de los 60 m impidieron que el rio prosiguiera prolongan
do su curso hacia el sur.

Por último, completando las observaciones del
sector costanero del área fueguina, se tratarán los de
pósitos eólicos que son de pequeña significación.

En el sector costanero comprendido entre el
cabo Espiritu Santo y mina Maria, se dan condiciones si
milares a los del sector santacruceño comprendidoentre
punta Loyola y Zanja Grande, es decir, que casi no exis
ten depósitos, ya que el material correspondiente es lle
vado a1 mar por los fuertes vientos y/o removidos por la
deriva litoral, combinadacon las mareas que tienen am
plitudes muy grandes (del orden de los 13 m para Rio
Gallegos).

En cambio en la costa de la bahia de San Se

bastián existen depósitos que tendrian similares causa
les que las distinguidas para el secbc" del cabo Virge
nes.
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De todos modos debe señalarse que estos depó

sitos son menos importantes que aquellos, no conforman
do nunca definidos médanoslongitudinales, sino simples
montones de arena. Además, la moda de la fracción clás
tica de éstos depósitos es menor que la correspondiente
al área del cabo Virgenes.

A continuación se trata sobre los aspectos
generales de la evolución morfológica del sector costane
ro, comprendidoentre el cabo Espiritu Santo y el cabo
Domingo.

El sector cabo Espiritu Santo-mina Maria está
sometido a fenómenos de erosión muyactivos y la deriva
litoral aún hoy persiste comolo )rueban los cursos que,
comoel arroyo Beta, presentan su último tramo paraleli
zado a la actual costa, en forma similar al que presenta
el rio Chico o CarmenSylva, aunque desde el punto de vis
ta comparativa, este desvio del curso es sólo del orden
de pocas decenas de metros.

El depósito Mina-Maria-punta de Arenas, es una
espiga en gancho formada por fenómenos similares a la
espiga del cabo Virgenes.

Esto tiene una importancia fundamental, dado
que comolo indican las lineas de acrecimiento a y b de
la Láminall, constituía un depósito formado a partir de
un aporte significativo proveniente del oeste, a lo lar
go de la antigua costa norte de la bahia de San Sebastián,
lo que señala indubitablemente, que ese aporte (que hoy
es infimo), correspondía a un cuerpo de agua que tenía
caracteristicas parecidas a la del actual estrecho de
Magallanes.

. I . .Esta conclu91on es oOinCidente con la de otros
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autores que comoBonarelli (1917) y Caldenius (1932),
entre otros, llegaron a esta conclusión comoconsecuen
cia de trabajos realizados en territorio chileno, y s2m
bre la base de observaciones en los depósitos glacia
rios, y no, comoen este caso, en observaciones de la
morfología costanera.

Esta variación de la actividad dorivante pro

ducida por la progresiva disminución del cuerpo de agua
que es hoy la bahia, se ve claramente reflejada también
en la granulometria de los clastos, que conforman los
cordones litorales o crestas de playa ubicados en las
proximidades de Mina Maria. La misma tiene gran número

de individuos que sobrepasan los 30 cm de diámetro, en
cambio en el sector distal de 1a espiga (d, en la Lámi
na ll), los rodados de mayor tamaño correspondientes a1
lado de la bahia no sobrepasan los 5 cm de diámetro.

Obviamente, estos depósitos de acreción, y
los comprendidos entre el cabo de San Sebastián y el cabo
Domingo,son posteriores a la depositación de los sedi
mentos glaciarios, por lo que podemosasignarles una
época holocena.

Volviendo a la bahia de San Sebastián, debe
señalarse que la parte más profunda de la misma se encuen
tra un kilómetro a1 sur, aproximadamente de la punta de
Arenas, siendo 1a profundidad en dicho punto de unos 40 m,
según las cartas del Servicio de Hidrografía Naval.

Esto significa, dinámica de acreción aparte,
que la velocidad de ¿Crecimiento ha sido geométricamente
decreciente. Esto es asi, si se supone comose dijo ante
riormente un aporte más o menos constante de material por
deriva. Es decir, que dicho'aporte debe ocupar una superr
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ficie determinada y una profundidad creciente práCticamen
te hasta 1a actualidad. Lo que significa que, de mante
nerse las condiciones actuales de aporte, en el futuro
la acreción en el plano horizontal se va a ver incremen
tada, lo que presupondria la conversión de la bahia en
un lago de aguas saladas, al interceptar la espiga al
cabo de San Sebastián.

Por lo anteriormente expuesto, puede decirse
que el crecimiento de los aproximados 20 km que hoy posee
1a espiga, reflejan la importancia de los fenómenos ceuhu
neros. z

Finalmente se considera a continuación, aspec
tos generales de 1a morfología costanera, tanto del sector
santacruceño comofueguino.

Hemosvisto como la acción combinada de un apor

te suficiente y la existencia de incidencia de olas obLí
cuamentea la linea de costa general (corriente de deriva),
acompañadoal hecho de la existencia de gran rango de
mareas, posibilitó y posibilita 1a a veces lenta pero pro
gresiva rectificación de las sinuosidades de la linea de
costa.

Esto, fundamentalmente es originado por el
"vacio hidrodinámico" que significa una entrada en la cos
ta. Comoejemplo de esto está ol área de acreción santa
cruceña comprendida entre punta Loyola y Zanja Grande, y
en el área fueguima el sector comprendido entre cabo San
Sebastián y el cabo Domingo.

En cambio el sector dc acrecimiento del cabo

Virgenes y de la bahia de San Sebastián se han originado
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por el encuentro de dos corrientes de deriva litoral,
una más importante de dirección N-S y otra de menor
importancia de dirección O-E.

Para terminar, se hace resaltar, la importan—
cia de las observaciones correspondientes a la nwrfolo
gía costanera, que permite historiar y cuantificar fe
nómenos que son actuales y que son muy costosos cn di

nero y tiempo, determinarlos desde el punto do vista
oceanográfico (instalación y control de correntómetros,
olimetos, etc.).

' I

Estas conclusiones permiten establecer la in
portancia de un adecuado estudio de 1a evolución geo
morfológica Costanera, para orientar los estudios costa
neros, a fin de determinar los lugaxes mas aptos para
la instalación de infraestructuras, puertos, gasoductos,
etc.

III.1.6. Historia Geológica

Tras lo depositución del Turciárico,el prhuer
PPOCBSO“Ubriu sido la erosión fluvial dsl mismo quu

se encuentra aflorunte; en 01 sector fueguino, y que
probablemente se extendía del otro lado del estrecho
de Magallanes, es decir en el área santacruceña. Después
comenzóla erosión por acción glaciaria.

Dicha erosión posiblemente ha eliminado los
términos superiores (pliocenc T), ya que los afloramien
tos terciáricos fueguinos, son atribuidos a1 nioceno
(YrigoYen, 1962).

Posiblemente, los episodios de glaciación cuar
táricos hayan sido la continuación de fenómenossimilares

.l
o .f . . oocurridos en el terciarico (plieceno 7), ollo si se con
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firman los datos comoel que ofrece (Mercer, 1969), res
pecto a la antiguedad de ciertos basaltos ubicadospoco
al sur del LagoArgentino. Dichos basaltos cubren alter
nativamente distintos tills, existiendo uno que presen
ta una cubierta lávica que posee una antiguedad de
206 años.

Durante las glaciaciones cuartáricas el hielo
proveniente del área cordillerana que fluia por el actual
estrecho de Magallanes (Caldeníus, 1932) y aún sobrepa
sando el limite de su actual margen norte, llegando su
acción hasta las proximidades de la ciudad de Rio Galle
gos; y por el este, mas allá de lo que es la costa mari
na actual. En especial en el área del cabo Virgenes, ello
ya fue expuesto por otros autores, fundamentalmente (Cal
denius, 1932). Lo mismosucedía en el área correspondien
te a bahia Inútil-bahia de San Sebastián, por donde se
desplazó otra lengua glaciaria acaso de menor magnitud
que la del estrecho de Magallanes.

Tambiénen este caso la lengua glaciaria llegó
masallá de la costa actual representada por la linea
que une cabo Nombre con cabo de San Sebastián. Ello tam

bién fue expuesto por otros autores(on especial Calde
nius 1932), aunque el presente trabajo permite tener
idea cuantificada de los fenómenos de erosión marina pro
ducida en los depósitos glaciales de cabo Virgenes y
San Sebastián. El área comprendida entre Virgenes y San
Sebastián parece haberse comportado comouna divisoria,
posiblemente en relación al alto estructural de Dunge
ness (Zambranoet. a1., 1970). No obstante ello, no se
descarta que algún salsa mayor de glaciación aueáa haber

n . . lcubierto parCial o totalmente dicha area. Pero fundamenr
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talmente 1a misma, al menos eso es lo que refleja, se
comportó comouna divisoria menor, que contiene sedimen
tos fluvioglaciares sobre los depósitos terciáricos, de
acuerdo, claro está, en los valles.

No cabe duda que los procesos glaciarios han
sido de importancia, no sólo por el área abarcada y con
secuentemente por la modificación de la linea de costa,
sino, fundamentadopor el espesor de dichos depósitos,
que en las proximidades de cañadón Slip (área santacruqi
ña) posee 80 m, al igual que en cabo Nombre(área fuegui
na); ello sin llegar a ver la base de los mismos. Para
una localidad cercana, ya en territorio chileno, en rio
del Oro, se cita un espesor de 232 m (Natland et.al.,
1974).

Conposterioridad a la implantación del relie
ve glaciario se produjeron dos episodios volcánicas.

El primer pulso corresponde al Baselto
Pali Aike que comprende el área homónimay cerro Convento

Sierra Norte, cerro Tres Hermanos-cerro Solo, campo
Cracter y Frailes.

Entre este pulso volcánico y el siguiente, hubo
suficiente tiempo comopara que los procesos fluviales
en especial actuáran no sólo sobre las acumulacicres gla
ciarias sino también sobre los depósitos volcánicas.

Esto permitió que en el segundo pulso eruptivo,
lavas de poca viscosidad (pahoehoe), fluyeran por los
cauces fluviales. Parcialmente esto también sucedió con

las lavas aa, muy especialmente cuando hubo un paso de
la primera a la segunda.

Paralelamente a las efusiones y al posterior
- . o o I omodeladodel paisaje resultante por aceion fluVial, se
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producía la erosión marina y comenzabala correspondien
te depositación. Fundamentalmenteconcentrando, retraba
jando y transportando por deriva litoral el material
grueso y arrastrando a zonas lejanas de la costa el ma
terial arcillo limoso (Codignotto, 1969).

Finalmente en relación a la cuestión costane
ra, cabe señalar ququl sector norte de la bahia de San
Sebastián se ha observado lo que parece ser una terraza
marina modificada por la acción fluvial incipiente. El
desnivel es del orden de los 3 a 6 m. Esta posible te
rraza indicaria para el área la magnituddel último as
censo y seria correlacionable con observaciones simila
res realizadas por Auer (1959; 1970), en la localidad
de Rio Grande y sus cercanias, ubicadas a unos 50 km
al sur de la bahía dc San Sebastián.

Estos procesos de erosión, transporte y depo
sitación comenzarona ser notables en el Holoceno alto,
dando comoresultado los Depósitos Costaneros. Consecuen
temente y en relación directa con los fenómenoscostane
ros y los fuertes vientos del oeste, se originaron los
Depósitos Eólicos.

Prr último, cabe señalar que, desde el retiro
de los hielos hasta la actualidad, tanto el sector santa
cruceño comoel fueguino, han sufrido un lento proceso

de cambio climático, que se refleja en la desproporción en
tre valle y rio. Ello tanto en el rio Chico de Gallegos,
como en el rio Chico o Carmen Sylva de Tierra del Fuego.
Además,en ambosterritorios existen infinidad de cursos
secos cuya red de drenaje está perfectamente integrada,

. I . . . oSiendo ademas de tipo exorreico. Tambiénse ve con clari
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dad que los cursos del área fueguina principalmente, po
see valles que, comoel cañadón Tortuga, está labrado
en ellïerciárico, el cual está casi totalmente colmata
do con gravas gruesas y aún bloques. El espesor de estos
sedimentos es en la desembocadura del océano Atlántico
de 15 m, lo cual refleja 1a capacidad que ha tenido ese
arroyo en el cual hoy, sólo es perceptible un pequeño
flujo ácueo cn el contacto aluvionterciárico.

III.2. Recursos Minerales

La explotación petrolífera y gasifera constitur
ye casi el único recurso explotado, tanto en el área san
tacruceña comoen la fueguina, donde se encuentran los
yacimientos de C° Redondo-Cóndor y de San Sebastián,
respectivamente.

III.2.1. Yacimientosmetaliferos

En la actualidad no existen explotaciones, aun
que fueron importantes los placeres auriferos de cabo
Virgenes, Zanja Pique en Santa Cruz y el Páramo en Tierra
del Fuego. Ellos fueron explotados por Popper en el
siglo pasado, habiéndose extraido 600 kg de metal (Popper,

1887 ¡ I‘Jethol y Sister,1947).
En la actualidad estos depósitos son "recorri

dos" por improvisados lavadores de oro. Las particulas
auriferas, se presentan en general comohojuelas (Kyle,
1886), a veces recubiertas por óxido de hierro que difi
culta el proceso de amalgamaci6n(8toll y Sister,l950).

III.2.2. Yacimientosno metaliferos

Tanto en el sector santacruceño comofueguino la



65

explotación petrolifera ha sido incrementadaen los últi
mos años, culminando con la instalación del gasoducto
Cóndor-Pico Truncado. Asimismo se ha provisto de gas

natural a la ciudad de Rio Gallegos, desplazando al ear
bón y kerosene en el uso doméstico.

III.2.3. Otras manifestaciones

En las proximidades de Laguna Azul (Santa

Cruz), existen depósitos de cenizas volcánicas que se
utilizan en muypequeña escala, para elaborar ladrillos
de cemento livianos y con propiedades de aislante térmi
co, etc.

Si bién las arcillas y limos son muyabundan
tes en este sector de Santa Cruz, la carencia absoluta
de leña encarece la producción de los ladrillos comunes.

En los camposlávicos, especialmente en el área
del cerro del Diablo Negro, existen coladas de superficie
muysuave (dermolitica), que se diaclasan horizontalmen
te, dando lajas de espesor, superficie y dureza apropia
da, para ser utilizada comoelemento de construcción, o
decorativo, a pesar de lo cual su uso es casi nulo.

La comarca cuenta con abundantes depósitos de
grava y en menor proporción de arenas, encontrándose és
tos asociados con las costas marinas.

Debedestacarse la existencia en el área santa
cruceña, de depósitos constituidos por eflorescencias sa
linas, vinculadas con los depósitos volcánicas (Véase
capitulo de manifestaciones volcánicas) donde es posible
obtener una asociación salina pulverulenta que contiene

un 45 % de CO3Na2.
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Finalmente existen depósitos de minerales pe—
sados en las arenas de la faja costera comprendida entre
cañadón Bermudezy el cabo Virgenes, esto en la provin
cia de Santa Cruz. En lo referente a la granulometria
y mineralogia de 1a fracción fina, existe el trabajo de
(Etchichury et.al., 1962).

En el sector fueguino, también las arenas de
playa presentan abundancia de minerales pesados, espe
cialmente entre arroyo Beta y arroyo Cullen. En ambos
territorios ésta abundancia de minerales pesados está
en relación al lavado de los sedimentos de origen gla
cial y/o la desembocadura de pequeños arroyos que contig
nen sedimentos fluvioglaciario o aún fluvial.

Estas arenas "negras" se presentan comoverda
deros placeres, cuyo espesor es de 2 a 5 cm con un ancho
promedio de 6 m.

Estos depósitos, que por su origen son regene
rablcs, ya que provienen de la concentración producida
por las olas y corrientes, contienen entre un minimode
60 % a un máximo de 80 %, de minerales pesados, los que

se encuentran en el siguiente orden decreciente: magne
tita, titanita, granate, ilmenita, augita y zircón.

III.3. Recursos de Aguas

III.3.1. ¿5295sugerficiales

En el sector santacruceño, solamente existe un
l l . .rio de caracter permanente, al menosen su curso inferior

l .y es el rio CthO de Gallegos, cuyas cabeceras se encueg
tran masallá del limite internacional argentino-chileno,
a pesar de lo cual, llega a territorio argentino comoun
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curso dezgua efímero (Bull, 1964) y solo adopta el ca
rácter de permanente en el curso inferior a unos 40 km
antes de su desembocadura. Se trata de un río despropor
cionado y su caudal es muy exiguo.

Uncuerpo de agua permanente que existe
en el área, está constituido por 1a laguna Azul, ubica
da en un cráter de un volcán "hoy" inactivo.

Esta laguna posee agua excelente para uso
humano (Véase Lámina 18). La misma es extraída del crá

ter mediante un equipo de bombeopara uso del ganado
ovino.

Existe otro curso de agua, que es el Chorrillo
de los Frailes, que está ubicado un poco a1 sur de la
sierra homónima,pero es del tipo efímero, siendo su
curso de unos 35 km de longitud.

En este sector santacruceño existen decenas

de bajos que albergan cuerpos de aguas efímeras, que
suelen estar secos durante largos periodos y responden
en forma directa a las precipitaciones o fusión de
nieve invernal. En esta área la formación de estos bajos
está fundamentalmente relacionado a la remoción de ma

terial por deflación, a 1a abundancia de limos y arci
llas en los sedimentos glaciares y también a los endica
mientos lávicos.

En el sector fueguino, comprendidoal norte
de la bahia de San Sebastián, no existen ersos de agua
permanentes de importancia. Arroyo Beta Tapera Norte;Y Alfa

tienen caudales en verano, incuestionablemente infimos.
Finalmente, el único erso de aguas permanentes, aunque
su caudal es pequeño, cs el río Cullen.
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III.3.2. Aguassubterráneas

En algunos lubares del sector santacruceño el
acuiferc sc encuentra en el contacto de la cubierta baa
saltica con los depósitos ¿laciarios. Bs decir, que en
la superficie de discontinuidad entre amboses donde
se encuentra ubicado el mismo, pero fundamentalmente en
las áreas deprimidas, es decir, en los antiguos valles,
hoy cubiertos de lava. Es asi pues, que el agua surge
en manantiales aunque en cantidades exigua en los valle
citos, en el lugar mas distal que alcanzó la colada.
Este es el origen entre varios otros del arroyo Tres
Hermanosque surge en las proximidades de los aparatos
volcánicos y sus coladas de Monte Aymond, ver Lámina 2.

En cambio en el área próxima a cabo Virgenes,
es decir, de Zanja Pique al sur, el acuífero de mejor ca
lidad está también relacionado con el contacto de dos

entidades geológicas, pero en este caso, esta superficie
de discontinuidad está dada por el contacto del drift
no estratificado, que actúa comoimpermeable y el drift
estratificado amarillo suprayacente. Ello es claramente
visible en muchossectores del acantilado activo, com
prendido entre Zanja Pique y el cabo Virgenes, aunque
también es posible verlo en el acantilado abandonadoubi
cado entre el cabo Virgenes y el limite internacional
argentino chileno, es decir, sobre la paleocosta norte
del estrecho dc Magallanes (Véase Lamina 4 y Lámina 8).
El acuífero se encuentra a profundidades variables, más
o menoscoincidentes con cl contacto entre el drift no
estratificado gris (Drift punta Dungcness)y cl drift es
tratificado amarillo (Drift cabo Virgenes).
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Finalmente, en el sector fueguino debe seña
larse que es más pobre en acuíferos, ello por varios
factores, comoser, cercanias dc la divisoria de aguas,
falta de endicamicntos lavicos y también cubierta lá
vica general. Tampocoexisten contactos importantes
de drift estratificado con drift no estratificado, ya
que prácticamente los depósitos glaciares son del tipo
no estratificado, de modotal que el Facuífero" sola
menteestá en relación a los valles casi rellenos de
depósitos fluvioglaciares; en donde el agua corre por
el fondodel palcovalle (contacto Ichiárico'Coartári
co), tal comose lo observa a lo largo de la costa en
tre cabo Espiritu Santo y Tapera Sur.
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CONCLUSIONES

La línea de costa comprendida entre punta Loyo
la y punta Dungeness, ha variado su posición,
apreciablcmente, durante el postglaciario. Lo
mismose ha observado entre el cabo Espiritu
Santo y punta de Arenas.

Él/Eatgrigl que produjo el acrecimiento de la
costa, en el sector punta Loyola, Zanja Pique,

proviene fundamentalmentedelñmaterial aporta
do por el río Gallegos, y, consecuentemente, el
sentido de la deriva es norte sur.
El material que prciujo el acrecimiento de la
costa, en el sector cabo Virgenes, punta Dunge
ness proviene del oeste (sector Chileno).
La mayor proporción del material de deriva,
proviene de la destrucción de los depósitos gla
ciales y/o glacifluviales que se proyectan hacia
el mar.

La entradas de mar, tienden a ser colmatadas o
rellenadzs por constituir vacíos hidrodinámicos.
Comoconsecuencia de lo expuesto, la línea de
costa tiende a rectificarse adoptandouna confi
guración rectilínea.
Es posible cuantificar los fenómenosde erosión \¿Uálcg
y depositación, con una exactitud aceptable.
A lo largo de 250 km de costa, punta Loyola

(Santa Cruz) hasta cabo Domingo(Tierra del Fue
go), se reitera el fenómenode deriva litoral
hacia el sur, de modotal que estas zonas de
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acreción o están al reparo de una prominenoia oostu1w»
ra en erosión que aporta el maternal de derivu,o en
encuentro de dos corrientes de deriva(punta DUNECNÜUi).
Comoconsecuencia de lo expuesto anteriormente,puode
tentarse una reconstrucción paleogeomórfica del Cuartaw
rico superior,en el área santacruceña que es lo que
puede observar en la Lámina 9;debiéndose aclarar,guo nO
lo se debe interpretar comouna reconstrucción teórica

y consecuentemente,la paleocosta y las tierras bajas pu
dieron tener algunas diferencias con la relación “raul
aqui propuesta.

.Dado el tipo de depósitos que se encuentran sobre el ‘1
Térciárico fueguino ,los hielos hubiesen cubierto Lodu
el área comprendida entre el rio Gallegos y bahía du Ï

San Sebastián,c0mo un "inlandice". De lo observado :u—f
rece mas lógico que, tanto el estrecho de hugullunCu

su área de influencia hasta Rio Gallegos y lu +upre:jíw
de bahia Inútil-San Sebastián,hayan contenido ¿rociar j
de descarga.

.En el área santacruceña se distinguen dos emisiones
sálticas (Basalto Peli Aike y Basalto Diablo Ne;ro)yu
bos postgleciales.Presentan distinto estadoide evoluu
morfológice.Ademas el primero se encuentra infrquCr
respecto del segundo.La composición mineralógicu un uyw
rentemente similar,pero para qsegurarlo deberan rurïj

se numerosos análisis quimicos y de rayos X.
¡De la comparación de los análisis granulométricos,uomo
asi tambien de los perfiles de los depósitos de Ori;hn
glaciario,puede establecerse que los mismospuede“
vidirse en:

a)Drift Punta Dungeness
b)Drift Cabo Virgenes

.3
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