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RESUMEN

En la presente Tésis se estudiará 1a Geología

del Subsuelo de 1a parte austral de la Cuenca
Triásica de MendozaNorte.

En los primeros capítulos se trata la Geogra

fía & los métodos empleados en la exploración

de hidrocarburos realizada en el área bajo estu
dio LGeofïsica,Perfilaje,.Geología).

A continuación, se hace una revisión de 1a

secuencia estratigráfíca del área circundante, cu
yos afloramientos se hallan en la Sierra Pintada,

estableciéndose la columnaestratigráfica siguien
te: Formación Cerro La Ventana (Precámbrico),For

mación Ponon-Trehue (Ordovícico), Formación La

Horqueta ( Devónico), formaciones del Imperial y

Agua Escondida (Carbónico), Granitos de La Pampa

y Grupo de 1a Sierra Pintada (formaciones Cochicó,
Arroyo Los Alamos, La Josefa, La Totora, Sierra

de Los Pozos y Cerro de Los LLorones) pertenecien

tes ál Pérmico y las formaciones Tesoro Misterioso,

Qubrada del Pimiento, Cerro Carrizalíto y Puesto

Viejo que se incluyen en el Triásico.
Posteriormente se estudian los terrenos atrave

sados en el subsuelo de 1a Subcue:ca de Alvear y

que componenla siguiente columnaPstratigráfíca:
Precámbrico, Ordovícico(Formaci6n los Pilches),

Carbónico (Formación del Imperial y vulcanitas

asignadas con dudas a esa edad), Pérmico(f0rmacio
nes Cochicó, La Josefa, La Totora y Sierra de Los

Pozos), Triásico(formaciones Las_Cabras, Potrerí
llos, Cacheuta y Rio Blanco), Jurásico (Formación

Punta de Las Bardas) Cretácico(Formacíón Pozo Chi

mango),Terciario y Cuartario.

En 1a Historia Geológica de este sector aus

tral de 1a Cuenca Triásica de Mendoza Norte, se
mencionan las fases orogénicas o diastrófícas ya



establecidas y que son: Assíntica, Tacónica, Acá

dica, Bretónica, Asturiana, Hercíníca, Palatínica
y Andica.

También se ha determinado que hasta el Paleo-.
zoijo superior, la historia geológica de la Subcuen
ca de Alvear forma parte integrante de los ámbitos

geológicos de la Sierra PIntada-Cordillera Frontal
y de las Sierras Pampeanas.

Ha sido confirmado que 1a Formación Las Ca

bras (Triásico) se apoya en discordancia sobre

las rocas infrayacentes. A su vez, sobre ella se

apoyan también en neta discordancia, los grupos

sedimentarios que le suprayacen. Todo ello como
consecuencia de los movimientos diastróficos pre

y post Cabras. Así mismo, a partir de la deposi

tación de la mencionada formación, la historia
geológica y consecuentemente su-evolución estructu

I

ral, es 1a misma en las subcuencas de Alvear y Ca

cheuta, integrando una sola unidad hasta el final
de la efusión del basalto Punta de Las Bardas.

Sin embargo, para la depositación de las formacio
nes Potrerillos y Cacheuta, ambas subcuencas per
manecieron incomunicadas. La Comunicación se reini

ció con la sedimentación de la Formación Río Blanco.

La depositación de la Formaciin Pozo Chimango

es única en esta parte de 1a Cuenca Triásica de

Mendoza Norte.
La estructura de la Subcuenca de Alvear está

determinada por movimientos verticales de bloques,

limitados por fallas de carácter regional.
Se identificaron antiguas fallas que rigen la

arquitectura de 1a Subcuenca. Una de ellas, de ori

gen Precámbrico, es 1a coincidente con el curso

medio del Río Diamante, mientras que las que go

biernan, al parecer, los cursos de los Ríos Atuel
y Salado o Desaguadcro, son de origen Paleozoico,

o sea más modernas.



En cuanto a los aspectos petroleros, 1a Formación

Cacheuta resultó ser, según los análisis de kerógeno,

una muy buena roca madre. Las Formaciones Potrerillos

y Rio Blanco, a su vez, resultaron ser rocas recipien
C

tes de muybuenas características.
La falta de acumulacíones comerciales de hidrocar

buros podría ser atribuida a 1a escasa actividad tectó
nica o a otros factores aún no determinados.



CAPITULO I

1.0.0. ijeto del Trabajo
El objeto principal del presente estudio

es el de permitirle a1 autor, optar al título de

Doctor en Ciencias Geológicas de acuerdo a1 esta

tuto del plan de estudio del Doctorado de 1a Facul

tad de Ciencias Exactas y Naturales.

Por otra parte esta Tésis aportará datos e
informaciones que contribuyen al conocimiento del
subsuelo del Departamento de General Alvear, Pro

vincia de Mendozay por lo tanto al de la Cuenca Triá
sica de Mendoza.

Los aportes que brinda esta Tésis pueden su

frir modificaciones en el futuro pero, será la base

para posteriores investigaciones, en especial, 1a

búsqueda de hidrocarburos en esa área. De todas ma

neras muchosde los problemas hasta ahora existentes,

ya quedan resueltos.

Agradecimientos
Quiero expresar mi más profundo agradecimien

to a las siguientes personas e instituciones, siendo

los primeros reconocimientos sinceros a los Doctores
-CarmeloI.C. de Derrariis, Director de 1a Tésis que

me guió, aconsejó y facilitó todos los medios para
llevar a feliz término el presente estudio y al Doc

tor Pedro Criado Roqué, Asesor de la Dirección de Pro

ducción de Yacimientos Petrolïferos Fiscales cuya guia

y consejor fueron imprescindibles para elaborar 1a
presente Tésis.

A las siguientes personas y por su intermedio

a las respectivas empresas, mi reconocimiento y grati

tud por haber permitido el uso y publicación de 1a
información'necesaria:



Al Dr.Pedro Lesta y a la Gerencia de Exploración de Yaci
mientos Petrollferos Fiscales.

Al Sr.George Hal y a la Empresa Argentina Gulf Oil Corpo

ration y Asociadas.

A1 Dr.Marcelo Irigoyen y a la Empresa Esso Exploradora y

Productora de Argentina.

También deseo_expresar mi agradecimiento a:

Srta. Elena Durante por su colaboración desinteresada en

el dibujo de los adjuntos.

A las Sra. Raquel C.T. de Santoro y Graciela A.C. de Pucci

por el trabajo de dactilografia.
En fín a todas las personas que en forma direc

ta'o indirecta colaboraron para el logro deíesta Tésis, mi

agradecimiento.
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CAPITULO II

. Introducción

o

El área bajo estudio está ubicada entre los meri

dianos 6 930' y 68°y los paralelos 34°25' y 36°15' ,

geográficamente está ubicada en el Departamento de d

General Alvear-Provincia de Mendozay en pequeños

sectores de La Pampa y San Luis.

El área tiene una superficie de 22.500 Km2.ygeo
lógicamente está ubicada dentro de la Cuenca Triásica
de Mendoza Norte.

Medios de Comunicación Transporte

Las rutas principales son las N°188que atravie

sa el área bajo exámen con rumbo este-oeste y que ter

mina en General Alvear y la Ruta Nacional N°143 que
con rumbo aproximado noroeste-sudoeste y ubicada casi
sobre el cauce del Río Atuel alcanza la Localidad de
Santa Isabel (La Pampa) prosigue luego hacia el este.

Más al sur en Algarrobo del Aguila convergen 1a
Ruta N°20 proveniente de Agua Escondida y que prosigue

Q

hacia Limay Mahuida y 1a Ruta N°151 que desde Neuquén

alcanza esa localidad y culmina en la Ruta N°143.
Los Ferrocarriles General San Martín y Domingo

F.Sarmiento atravesaron el área; el piimero más al

norte y con terminal en San Rafael y leal a General
n

Alvear. El segundo con terminal en General Alvear.

Amboscon un rumbo aproximado este-oeste.

.Poblacíones

La principal población es General Alvear (Mendo

za), cabeza del Departamento homónimoy hay una serie

de poblaciones aledañas a las vías de los ferrocarri
les.

.Investigaciones anteriores

La porción sur de 1a Cuenca Tríásica de Mendoza

no se la había estudiado. Sólo se conocían datos de
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sísmica de refracción realizadas por Yacimientos Petrolí

feros Fiscales y la perforación de pozos de agua.

Conel advenimiento de la exploración petrolera,

por parte de YacimientosPetrolíferos Fiscales, creció el
interés en esta parte de la cuenca y fue asi comose agre
gó al trabajo realizado por la EmpresaEstatal, el esfuer

zo de las Empresas Gulf y Esso que fueron adjudicatarias

de una y dos áreas, respectivamente, adyacentes a las que

ya tenia otorgada Yacimientos Petrolíferos Fiscales;

E1 autor de este trabajo tuvo a su cargo en la Di

rección Nacional de Hidrocarburos, el estudio de los datos
aportados por esas empresas y su interpretación correspon
diente, lo cual es esta Tésis el resultado del trabajo
realizado.

Es de destacar que dentro del área se había reali
zado trabajo de geología de superficie y cabe mencionar a

Wichmann1928, que estudió la correspondiente a los Depar
tamentos de Chical-Co y Puelén, en 1a provincia de La Pampa.

Sobral 1942, también estudió la porción pampeana

y en 1967 A.Ortiz levantó perfiles desde la Escondida hasta
Pichi-Mahuida. También abarca parte del área, la Hoja 30c,

Agua Escondida levantada por el Dr.Emilio González Diaz

1972. La Empresa Gulf (1970), muestreó los granitos de

La Pampa que en e1Capítulo V, se discutirán los resulta
dos; el Dr.0.Vicente, por cuenta de Esso Exploradora y

Productora estudió la geología y geomorfologïa y recursos

mineros de la porción occidental del área objeto de este
estudio.
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CAPITULO III

RESEÑA GEOGRÁFICA Y FISIOGRAFICA

. Morfología
La morfología del área es típicamente una región

afida donde se puede diferenciar dos zonas limitadas por
el Rio Atuel.

A1 oeste del Rio Atuel se halla una llanura pe

demontanaque se extiende desde el límite oriental de la
Sierra Pintada hasta el río.

Los sedimentos aluviales modernos cubren casi
todas las rocas más antiguas a excepción de los lugares

donde hay médanos y en donde aparecen los volcanes del
"Basalto IV" y también donde se encuentra la terraza que
cubre el rincón sudeste.

Es de destacar también como elemento morfológico

1a presencia de salitrales.
A1 este del Rio Atuel se halla una zona cubier

ta por depósitos aluviales y eólicos, no consolidados.
También aparecen médanos fijos o móviles que

producen irregularidades en el terreno debido a sus ondu
laciones. Un elemento destacado es la antigua planicie de

inundación del Río Atuel. Está forrada por los cursos aban
donados del río y provocada por los ajustes de la falla

paralela a su rumbo. Los cursos abandonados dieron IUgar

a una serie de lagunas secas e islas alineadas de noroes
te a sudeste.

.Drenaje

El único río con drenaje permanente es el Atuel,

a pesar que, al sur de Carmensa queda'completamente seco
en la época de riego pero debido a la mano del hombre.

También aquí existen dos zonas divididas por

el rio Atuel. A1 oeste de la misma hay una red de drena

je que baja de las estribaciones orientales de 1a Sierra

del Nevadoy está formada por varios sistemas de rios

"secos" que tienen una orientación principal de NEa SE.
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A1 este del Río Atuel no existen cauces o

ríos secos de curso no permanente. Hay viejos cauces
del Rió Atuel-de los cuales dos merecen destacarse:
Cauce La Marzolina-El Banderón-La Varita que sigue al

SE y se pierde en la Travesía y el Cauce antiguo del

Río Atuel-La Escandinava-Bl Salado que pasa a 4 Km. a1

este de Boweny en dirección ESE se dirige a1 Río Salado.

La limitada cantidad de datos de una región
tan extensa da un carácter indicativo a los valores cal

culados. Ademáslos datos obtenidos pueden ser considera

dos como los promedios para el área en estudio, siempre
con carácter general y aproximativo.

. Regimen Térmico

N

Los valores definen al afea como una de las más
continentales del país. Veranos cálidos, con una tempera
tura media del mes más cálido entre 24°y 25°C y con in

viernos fríos, entre 5°y 7°C la temperatura del mes más
frío.

La temperatura media tiene una amplitud anual
entre 17°y 18°C.

.Regimen de heladas

El regimen de heladas es bastante riguroso en to

da la región. La fecha media de la primera helada va des

de e1 1°a1 21 de abril y la de la última desde el 11 al
21 de octubre. Entre 170 a 200 días ocurre el período
libre de heladas.

La temperatura minima anual media oscila entre

-9 y -11°C. El clima en esta región es riguroso y en par

te se debe al carácter agreste de la mismay a la falta de

obras de mejoramiento hidrológico.

.Balance de agua
Los valores de balance de agua prueban que la re

gión es una de las más áridas del pais. La precipitación

es escasa, ya que varía entre 200 y 300 mmanuales y la de
ficiencia de agua anual oscila entre 450 y 550mm,siendo
el déficit mayorhacia el este.
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CAPITULO IV

METODOS UTILIZADOS EN LA EXPLOTACION DEL SUBSUELO
DE ALVEAR

Introducción

A continuación se describirán brevemente los .

pasos previos a 1a perforación de los pozos de Alvear.

Geofísica

Ungran esfuerzo exploratorio se desarrolló en

el Departamento de Alvear y regiones adyacentes, para
evaluar la subcuenca.

Antes de 1a perforación de pozos, tanto Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales comolas compañías Esso y Sin
clair (operadora) y asociadas, comoposteriormente Argen

tina Gulf Oil Corporation que reemplazó a ésta última,

llevaron a cabo una tarea que demandóla aplicación de

grandes recursos.

El afea fue originalmente explorada por Yaci

mientos Petrolíferos Fiscales que realizó sísmica de refra
cción y reflexión, gravedad y magnetometría, complementada

posteriormente a1 perforar los pozos siguientes a1 Gene
ral Alvear X-l.

Las Empresas privadas y en especial Gulf tea

lizaron relevamientos aeromagnéticos, gravimétricos y

sísmicos de refracción y reflexión.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales completó

2522 Kmde líneas sismicas y 1186 Kmla Empresa Esso.

En cuanto a 1a Gulf realizó 7087 Kmde releva

mientos aeromagnetométrícos y 2800 estaciones de grave
dad.

Por otra parte obtuvo 15 perfiles de refracción.

Conrespecto a la sísmica de reflexión se llevaron a ca

bo 2336 Kmde líneas de 600 por ciento de recubrimiento

y con Dinoseis como fuente de energía.

Luego se obtuvieron 385 Kmmás con un recubri

miento de 2400 por ciento con primacord y nitrato de

amonio como fuentes de energía.
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Las velocidades de intervalo obtenidas y cal
culadas de los perfiles sónícos fueron las siguientes:

para las Formaciones Río Blanco + Cacheuta, varió en

tre 2400 m/s y 2500 m/s, para Potrerillos, entre 2700

m/s y 3000 m/s y para Las Cabras la variación fuen en

tre 2700 m/s y 3800 m/s.

Para el Grupo de la Sierra Pintada se obtuvie

ron valores entre 3600 m/s y 4600 m/s.
Todas esas velocidades concuerdan aproximadamente

con las calculadas por Yacimientos Petrolïferos Fisca
les en sus interpretaciones de sísmica de refracción.

La calidad de las reflexiones para el Terciario

y el basalto (meláfiro) jurásieo fue en general muy

buena, siempre que los horizontes reflectores no fue

ran de poca profundidad.

La presencia de estratos someros de alta velo

cidad, tal comolos basaltos jurásicos y el grado de
inversión de la velocidad entre ellos y los sedimentos

infrayacentes, fue probablemente una de las causas por

las cuales varió 1a calidad de los registros.

La calidad para el Triásico sedimentario y los
horizontes más profundos tuvieron una gran variación.

En general 1a calidad fue mejor hacia el noroes

te y hacia el área de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

Los pozos posteriormente fueron ubicados, en

el 90 por ciento de los casos, basados en la intepre

tación sísmica. Así fue que, los pozos se perforaron

en estructuras tipo "horst" y en narices estructurales

y en zonas de truncamiento y adelgazamiento sobre los
flancos de los altos estructurales.

4.2.0.Perfi1es de Pozos

Posteriormente a 1a perforación de los pozos

se investigaron por métodos eléctricos, meutrónicos y
sónicos las características de los terrenos atravesa
dos. Ellos fueron completados con estudios realizados
en el labotatorio.
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Los perfiles realizados fueron: Inducción-Resisti
vidad, Lateroperfil, Sónico compensado, Densidad compesa

do, Proximidad y Microperfilaje, Rayos Gamma,Rayos Gamma

Neutrón Epitérmico, Buzamiento contínuo, Cementación, Ca

libre, y en pozos perforados más recientemente se utilizó

1a herramienta combinada Inducción-Sónica Compensado.

A los efectos de esta tésis se estudiaron los per
files de Inducción Resistividad y SP (Potencial Espontáneo)
Sónicos, Densidad, Neutrónicos, Rayos Gammay Buzamiento.

Los motivos por los cuales se estudiaron dichos
registros se pueden resumir así:

Entre los electrónicos se utilizaron:

Potencial Espontáneo que mide el potencial espontáneo de

las formaciones atravesadas por el pozo y da una idea de la

permeabilidad. Este método se combina con el de Resistivi
dad. Este último indica naturaleza de los fluidos conteni
dos en la formación y determina porosidad y saturación.

El de Inducción-Resistividad mide la conductividad

recíproca de 1a resistividad mediante corrientes alternas
inducidas.

Es el más exacto de los tres y sirve para cono
cer la naturaleza de los fluidos de 1a formación y deter

minar porosidad y saturación.

El perfil sónico registra el tiempo de tránsito,
es decir, el lapso necesario que tarda una onda sonora

en atravesar una longitud definida de formación (1 pie de

formación). Los tiempos de desplazamiento son inversamen4

te proporcionales a 1a velocidad del sonido en las distin
tas formaciones.

E1 tiempo de tránsito (¿5t), en microsegundos por
pie, se relaciona con 1a velocidad (V) en pie por segundo,
mediante la fórmula:

At = 106 = 1.000.000—v" __v "'
El perfil sónico es una herramienta que se usa

para determinar porosidad (fi) en formaciones duras y media

nas, tales comocaliza, areniscas y arenas compactadas.
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Se lo utiliza, en el campode 1a geofísica para la
interpretación de los perfiles sísmicos.

Los métodos radioactívos (Argón 40) son:

el de Rayos Gamma,que mide 1a radioactividad natural

por medio de contadores Qeiger Müller o de Scintilóme
tros (Ionización de cámara-de gas). s; utiliza para

diferenciar lutitas de otras formaciones y se logra tam

bién en pozos entubados

E1 Neutrónico mide radioactividad provocada y da

medidas de porosidad relativas (contenido de hidrógeno

de 1a roca). Se usa combinado con el de Rayos Gamma.
Otro método radioactivo es el de Densidad (Gamma

Gamma)que mide 1a dispersión y absorción de rayos gammal
por los electrodos de los atomos de 1a formación. Con

el también se determina la porosidad de la formación
atravesada.

Por último, ya fuera de los métodos radioactivos,
se tiene elperfil de buzamiento que se utiliza en la

medición del buzamiento de las capas de interés de las

formaciones penetradas.

E1 estudio realizado con esos métodos permitió
realizar la diferenciación de las formaciones atravesa

das en los pozos, comoasí también, el estudio de las

muestras de terrenos y 1a ubicación cronológica de

las secciones estratigráfícas o de las rocas, por medio
de las edades radiométricas obtenidas.

En el capítulo siguientes se estudiarán las for
maciones atravesadas en la Subcuenca de Alvear y se ha

rán referencias a las características eléctricas, sóni
cas y/o radioactivas de las diferentes formaciones.

4.3.0.Pozos Perforados

Se perforaron en total cincuenta y un (51) po

zos de exploración por sistema Rotary e inyección de

los cuales veintiseis (26) lo fueron por Argentina

Gulf Oil Companyy asociadas, veintitres (23) por Yaci

mientos Petrolíferos Fiscales y dos (2) por Esso Explo

radora y Productora de Argentina InC.,
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CAPITULO V

ESTRATIGRAFIA DEL AREA CIRCUNDANTE A LA SUBCUENCA DE ALVEAR

5.0.0.1ntroducción

En el presente Capítulo se realiza una des

crípción de las formaciones expuestas en superficie;

en el Adjunto N°l se muestra su distribución areal.
En el Capítulo VI se complementa el análisis

geológico de algunas de esas formaciones, ya que fue
ron atravesadas en determinados pozos, perforados
en 1a Subcuenca de Alvear.

El tipo de sedimentitas aflorantes, correspon

de a un rango que va desde psefitas hasta pelitas,

encontrando rasgos de diferentes ambientes de sedimen
tación.

Las interrupciones de los ciclos sedimentarios

y posteriores depositaciones fueron regidos por una se
rie de movimientos, evidenciados o nó, en las discor

dancias presentes, comopuede observarse en la Figura
2.

.0.Re1acíonesestratigráfícas
En el presente capítulo se ha recopilado la

estratigrafia del Bloque de San Rafael y parte del

Cinturón Móvil Mendocino-Pampeano (Criado Roqué, 1972),

cuyo conjunto se denominará de aquí en más "Sierra
Pintada”.

En el Capítulo VI se analiza la columna estra

tigráfica para cl subsuelo de la Subcuenca de Alvear,

atravesadas en las perforaciones.
El Cuadro Estratigráfíco General se ajusta bá

sicamente a los trabajos realizados por G.Ibañez (1967)

Rolleri y Criado Roqué (1970) y Criado Roqué (1972),
tomados como base para recopilar el Mapa Geológico del
Area Cincundante a la Subcuenca de Alvear (denominación

dada por Rolleri y Criado Roqué, 1968).

.Breve descripción de la estratigrafïa de la Sierra
Pintada ;
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En los puntos siguientes se hará una breve reseña
de las formaciones aflorantes en 1a Sierra Pintada.

5.3.0.Precámbrico

5.3.1.Formación Cerro La Ventana (Criado Roqué, 1972)

Se encuentra ubicada solamente en dos localidades.
Una dentro de 1a Hoja Estación Soitué que corresponde al

Area del Arroyo Ponon-Trehue y se extiende hacia el sur

con un rumbo submeridional hasta las proximidades de La

Estrechura y "se prolonga hacia el norte comoun peque

ño remanente,loca1izado a un kilómetro y medio del Puesto

Ponon-Trehue", (Ibañez 1967).

Las rocas que lo integran son metamórficas, plutó

nicas y filonianas.
Las rocas metamórficas son "anfibolitas de estruc

tura gábrica y anfibolitas micáceas, micacitas con gra
nates y biotitas, esquistos hornblendíferos y cuarcitas.
Granito rojo y verdoso, de grano mediano a grueso, peg

matitas y aplitas integran el séquito de las rocas ígneas.

La intrusión granítica dio comoresultado la formación

de rocas gnéisicas variadas con metasomatismo muy nota

ble en algunos casos” (Criado Roqué, 1972 a).
El mismoautor sostiene que ese afloramiento

tiene un llamativo parecido con la metamorfitas que in

tegran el Precámbrico de Pie de Palo ( San Juan).
La otra localidad está situada dentro de 1a

Hoja Agua Escondida y sus primeros asomos están ubicados
1200 metros al este de la localidad de Agua Escondida
recibiendo el nombro de Lomasde Las Piedras de Afilar.

"La roca granítica constituyente es de grano

grueso de tonos rosados, bastante alterada en superfi

cies" (Gonzalez Diaz, 1972).

También este autor señala el emplazamiento de
pequeños diques de una roca granitica de grano menudo

y homogéneo(aplita),dentro del granito porfiroideo de
las Piedras de Afilar.



5.4.0.
5.4.1.

Los diques se disponen controlados por los planos

de diaclasas de 1a plutonita.

Por otra parte, A.Ortiz (1967), afirma que esos

granitos a1 presentar características de granitos por

firoideos, provoca alguna confusión con "los pórfidos
cuarcíferos rosados que lo atraviesan en notables diques

y demás formas intrusivas”. Si estos granitos de Pie

dras de Afilar, fuesen semejantes de los que afloran

a1 oeste de Algarrobo de Aguila, tal como lo supone
Sobral (1942), tendríamos entonces que no serían precám
bricos, sino pérmicos, ya que los granitos aflorantes

al sudoeste del área bajo estudio, fueron datados se

gún el método Argón-Potasio como pérmicos: 264 millones

de años,datos suministrados por Argentina Gulf Oil Co.

Ordovícico

Formación Ponon-Trehue (Padula 1951)

En las proximidades del Arroyo Ponon-Trehue afloran

calizas similares a las que constituyen los extensos
afloramientos de la Precordíllera. Se extienden hasta

2 kilómetros a1 sur del mismo.

Ya Padula (1950), ubicaba la formación en el

Cambro-Ordovícico y 1a correlacionaba con las calizas de

San Juan y Mendoza. Luego Nuñez (1960), halló fósiles
marinos que indicaban una edad ordovícica.

La Dra. Castellano (1963) señaló una edad LLan

virniana para el trilobite Lonchodomascf.salagastensis
(Rusc.)

Litológicamente se caracterizan por se calizas

blanquecinas grisáceas, en parte brechosas y altamente

diaclasadas. Tambiéncalcarenitas y calizas grises a

gris azulada que han aportado los fósiles mencionados
anteriormente.

Ademásalternan, lutitas verdosas, lutitas se
ricíticas de colores verdoso amarillento y violáceas

y algunos paquetes arenosos de color rojizo.
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Su relación es de díscordancia con los sedimentos

que le infrayacen (Precámbrico) y con los que le suprayacen.
Devónico

La Horqueta (Dessanti 19451-Rio Seco de los Castaños

(González Diaz 1972i?

Esta formación aflora dentro de las hojas La Tosca,
Cerro Diamante, E1 Nihuil y San Rafael en forma disconti

nua .

Está compuesto de grauvacas, areniscas, arcillitas
seríciticas y leptometamorfitas predominandolos esquis

tos micáceos y cuarzosos.
Ibañez 1967, concluyen diciendo que "este conjunto

constituye una unidad formacional indivisible originalmen

te formada como producto de 1a sedimentación en área ma
rina en subsidencia geosinclinal, adonde se depositó un
potente paquete de sedimentos de diferente granulometría.
Las diferencias que actualmente se observan en el grado
de metamorfismo, que aumenta gradualmente de Sur a Norte

(sin llegar por otra parte a un metamorfismode alto

grado-de acuerdo con Polanski),estaría encuadrado dentro
de diferentes subfacies dentro de la facie de esquistos

verdes- se deberian solamente a la diferencia de profun

didad de los sedimentos en el momentode producirse el

plegamiento y posterior orogénesis".

En cuanto a su edad Devónica no hay dudas, ya que

se encontró Pleurodictyum sp. y numerosos rastros de ver
mes en las localidades de Agua del Blanco y Lomas Negras
(Di Persia 1972).

E1 coral fue determinado por la Dra. Castellano

(comentario epistolar a 1a Gerencia de Exploración de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales comoun tetracoral pro
blemático (orden Tabulata) descripta anteriormente en

las faunas del Devónico Inferior de Lomade los Piojos

(San Juan). Este género es casi exclusivo dcl Devónico
Inferior.

En la hoja San Rafael (Gozalez Diaz 1972), descriz

be la Formación Río Seco de los Castaños y establece que
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bajo esa denominación incluye a "unos sedimentos clás
ticos de granulometría variada, que son similares a

aquellos que han sido incorporados al Proterozoico en

un sector de la hoja 27 c.,Cerro Diamante".
Originalmente Dessanti (1945) los refirió al

Gotlandico o Devónico y posteriormente los asigna a una

serie híbrida (sedimentaria-metam6fica), de posible edad

proterozoica o "Serie de 1a Horqueta".

Con respecto a la.1itología de la Formación Río

Seco de los Castaños, González Díaz (1972) 1a describe

como integrada por "areniscas de color gris oscuro o mo

rado que muestran una abundante participación de mica

elástica, que ha soportado una intensa desferrización.
El grano es grueso a mediano, suelen ser algo

fesdespáticas; algunas de las areniscas oscuras se hallan.
fuertemente diagenizadas; generalmente son-muyásperas
al tacto".

El mismoautor encontr6"ortocuarcitas de colores

similares, sumamentetenaces, muy diaclasas y que no

son ásperas. Un estudio microscópico identificó a varias

de ellas comosubgrauvacas. Las fracciones de granulo

metría más finas, limolitas y a veces lutitas tienen
menorparticipación".

Posteriormente González Díaz considera que es

necesario un estudio exhaustivo de 1a "Serie de la Hor

queta” para poder dividirla en, por lo menosdos fraccio

nes, una sedimentaria y otra metamórfica que serían

provisoriamente las formaciones; Río Seco de los Casta

ños y La Horqueta, respectivamente.

S.6.0.Carbónico

En el mapa de 1a geología de superficie, el

autor de este trabajo ha dividido al Carbónico según

los términos equivalentes a los encontrados en el sub

suelo de la subcuenca de Alvear. Así es que se describiran
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solamente dos formaciones y el resto de las mismas se

las indicará solamente. Por otra parte han sido des
criptas "in extenso" por diversos autores, y Polanski,
1970, ha hecho una sintesis con todas las obras rela

cionadas con la geología del Paleozoíco Superior en
Argentina.

Polanski 1970, ubica dentro de la por él llama
da Cuenca San Rafaelina a las formaciones del Paleo

zoico Superior aflorante en el área a que se refiere

el que suscribe. i
A1 Carbónico Inferior marino de 1a Cuenca San

Rafaelina lo denominaSerie Imperial, constituida por

las formaciones Valle Grande (González Díaz, 1966),

Agua del Puntano (González Díaz, 1972),Pájaros Bobos

(Nuñez 1960),Sepultura-Zainos-Bayos (Holmberg 1965).
El resto de esa división no entra en el área

que se está describiendo.

Polanski (1970) también propone denominar forma

ción Conglomerado Río Blanco (Caminos 1972) a una serie

de formaciones descriptas por numerosos autores y que a

los efectos de este trabajo mencionaremos solamente

a 1a descripta por Dessanti (1956), como Brecha Verde,

a1 Conglomerado Brechoso del Co.Colorado de Rodrigo,

1948 y que Criado Roqué 1972, los denomina Fm.Co.

Colorado.

.Formación del Imperial (Dessanti, 1945,nom.subst.
González Díaz 1972)

Originariamente llamada por Dessanti (1945)

Serie Imperial ahora se la denomina formación Del

Imperial (Ibañez 1967,Criado Roqué 1972) aunque Gonzá

lez Díaz (1972) la describe como Formación El Imperial.

En esta zona hay una amplia distribución de

sedimentos carbónicos y son en muchos casos fácilmen
Ibañez 1967 diferencia dos conte identificables.

juntos sedimentarios, uno inferior y otro superior
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y describe al primero comouna "Sucesión de conglo

merados, areniscas micáceas, areniscas cuarcíticas,
limolitas, lutitas, predominandoen el conjunto co

lores paido amarillentas a grisáceos". En cuanto
al segundo observa que "se pasa a la formación Del
Imperial Superior, formada por areniscas y areniscas

conglomerádicas de color rojizo, feldespáticas, que
presentan estructuras de entrecruzamiento, banco len

ticulares de conglomeradosy delgadas intercalaciones
lutíticas".

Se han encontrado numerosos niveles con res

tos vegetales y fósiles pertenecientes a la fauna de

Sszngotthís que indica una edad Carbónica inferior
para estos.depósitos.

E1 que suscribe prefiere, a1 igual que Criado

Roqué 1972, no dividirlo en dos formaciones, sino

mantener una sola y sugiere, si las circunstancias lo

aconsejan, dividirla en un miembroinferior y otro
superior.

En el ítem dedicado a las formaciones atra

vesadas en el subsuelo se volverá a tratar la forma

ción Del Imperial.

Formación Agua Escondida:(González Día}, 1972)

Se encuentra en afloramientos düspersos y

desconectados, de reducido tamaño.

Sus mejores exposiciones se encuentran en el

área de La Escondida (límite de las provincias de

Mendoza y La Pampa), de ahi su nombre formacional.

También en las inmediaciones del Río Atuel y su pos

terior confluencia con el Salado hasta LimayMahuida.

Son los afloramientos que Sobral (1942) y

Wichmann(1928) los refirieron comoprobablemente pa
leozoicos.



Fueron descriptos por A.Ortíz (1967) y Gonzá
lez Díaz (1972). En general su litología es predomi
nantemente de cuarcitas y calizas negras a gris ver
duzcas e intruídas en varios puntos por porfidos os

curos a verdosos que producen alteración del comple

jo sedimentario. Ortiz hace notar que " entre las ca
lizas se interestratifica en banco o serie de bancos

de unos 2 metros de potencia total, formado por con

glomerados y areniscas gruesas conglomerádicas, en su

mayoría constituidas por clastos de cuarzo poco trans

portados".

Según la flora fósil encontrada por Garcia

(González Díaz y Garcia, 1968) y estudiada por Archan

gelsky se le puede asignar una edad Carbónica Superior
Pérmica Inferior.

S.7.0.Pérmico

5.7.1.Granitos de La Pampa

En este item se incluyen solamente las rocas

graníticas que afloran en La Pampa, ya que el resto de
las rocas sedimentarias serán tratadas dentro.de1

Permo-Triásico comoGrupo de la Sierra Pintada, adop

tando la nomenclatura propuesta por Criado, 1972.

Los granitos fueron descriptos por Wichmann

(1928), Sobral (1942), y Ortiz (1967), comogranitos de

grano grueso de color rosado y cortados por aplitas

y vetas de cuarzo y los denominaron Granito Viejo,

Granitos Antiguos y Granitos respectivamente. De acuer

do con las dataciones radiométricas por el métodos de

Ar-k, suministradas al que suscribe por la Empresa Ar

gentina Gulf Oil Co., las mismas dieron una edad de

264 10-6 años, para los granitos rosados aflorantes

en el Noroeste de la Provincia de La Pampa y también

para el atravesado en el pozo IV-G.



De acuerdo con Polanski (1970), 1a mayoría de

los stocks graníticos de la Sierra Pintada y de la Cor

dillera de Los Andes (entre los 20°35' y 33°sur), se

ubican en dos grupos que poseen edades radiométricas

promedio de 260 y 320 millones de años. Esos dos grupos

de rocas intrusivas corresponden aparentemente a las

fases magmáticas Meso y Tardoovarísica (Orogenia Varis

cana).
5.8.0.Permo-Triásico

S.8.1.Grupo de la Sierra Pintada
E1 grupo de la Sierra Pintada fue descripto por

Criado Roqué (1972) como "un conjunto de vulcanitas, pi

roclastos y sedimentos que han sido identificados en gran

des sectores del país y con la denominación de Serie Por

firítica o Formación Choiyoi han sido mapeados por dife
rentes autores".

Asimismo, este autor considera que "por 1a exten

sión de sus depósitos, por las relaciones que pueden

observarse en el campoy por la posibilidad de definir

1a secuencia de los eventos vulcaníticos, la Sierra Pin

tada constituye el lugar clásico para el estudio de este

Grupo en el país, razón por la cual se usa esta deno
minación".

Así es que las formaciones que se incluyen en el

Grupo son las siguientes de mayor a menor edad:

Formación Cochícó (Dessanti 1945): de amplia distribución

sobre todo en la Hoja Cerro Diamante pero de reducida
extensión en San Rafael. Son sedimentos piroclásticos, are

niscas, conglomeradosy en algunos sectores lutitas, en

contrándose también tobas liticas y aglomerádicas. Gonzá

lez Díaz (1972), aconseja considerar la formación Rin

cón Bayo como una "variante en las facies del Complejo

Mayor (Serie de Cochicó) y no como una unidad geológica

de igual categoría”.
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Formación Arroyo Los Alamos: Descripta por Ibañez (1967),

comodiques de estructura porfírica y pórfidos amarillen
tos rojizos y verdosos.

Formación La Josefa (Dessanti 1954), aflora en las ho

jas La Toxca, Cerro Diamante y Estación Soitué. En la

sección tipo los aglomerados son predominantes y alter

nan con tobas conglomerádicas. Los componentes de los

aglomerados llegan a tener más de un metro de diámetro

(bloques) y estan compuestos de diferentes tipos de

roca, preferentemente pórfidos oscuros y andesítas.

Formación La Totora (Criado Roqué 1972a) es un conjun

to de basaltos y aglomerados volcánicos doscriptos por

Ibañez (1967) y asi denominados por Criado Roqué (1972).

Sobre aquella se superpone la Formación Sie

rra de los Pozos (Padula 1950) constituida principal

mente por tobas cristalinas de naturaleza mesosilicica
a ácida, tobas conglomerádias y algunas areniscas, to
das ellas presentan una coloración gris blanquecina a

rojiza.
La Formación Cerro Los LLorones (Criado

Roqué1972) está constituida por riolitas rojas que cu

bren a la formación Sierra de Los Pozos y Padula (1949)

las atribuyó a1 "Complejo del Lacolito del Cerro Los
LLorones".

E1 Grupo Cerro Carrizalito J la formación

Tesoro Misterioso(Trumpy 1940) han sido referidos a1

Triásico, entre otros por, Ibañez (1967) y Criado Ro

qué (1972a), al Pérmico por Polanski (1970) y González

Diaz (1970).

Valencio y Mitchell (1972) citan una edad

media de 263 millones de años para la formación Que

brada del Pimiento (integrante del grupo Cerro Carri

zalito) en dos muestras datadas por el método Ar-k en

el Laboratorio Geocronológico de la Universidad de Now

Castle upon Tyne Inglaterra y concluyen estableciendo

una edad pérmica media.
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En los pozos perforados en el área objeto de es

te estudio, se atravesaron basaltos de las mismascarac

terísticas que la formación Quebrada del Pimiento y las

dataciones realizadas por GeochronLaboratories para

Argentina Gulf Oil Corp. y cedidas gentilmente al autor

de este trabajo, dan edades que oscilan entre los 211
hasta los 252 millones de años. De acuerdo con estas

dataciones se las puede asignar a1 Permo-Triásico, ya que

algunas caen dentro del Triásico y otras dentro del Pér
mico.

La formación Tesoro Misterioso es, según 1a des

cripción de Criado Roqué (1972a), una "sucesión de to

bas, areniscas tobáceas y algunos niveles de arcilitas

tobáceas, bien conglomerádicas y aglomerádicas. De co

loración verdosa a rojiza amarillenta, constituyen un

conjunto muytípico y facilmente diferenciable".

El primero que uso esa denominación fue Trumpy

(1940).

La formación Tesoro Misterioso se halla distri

buida en forma salteada, en casi todo el ámbito del

Bloque de San Rafael.

Él Grupo Cerro Carrizalito ha sido dividido por

González Díaz (1972) en la formación Quebrada del Pi

miento de composición predominantemente basálticas y en

menor proporción de términos mesisilíceos.

La otra formación que integra el Grupo es la

denominada Agua de los Noques compuesta principalmente

por tobas daciticas y en muchomenor proporción por

areniscas tobáceas. Criado Roqué (1972a) omite esta for

mación "por no corresponder a una unidad claramente

identificable y mapeable, en el ámbito que nos ocupa”.
Por último la formación Cerro Carrizalito es el

componente esencial de este Grupo. Se encuentra en 1a

Hoja Cerro Diamante y fue denominada por Dessanti (1956)

Serie Porfirítica del Triásico Inferior. Tmabiénpene

tra en 1a hoja San Rafael. Se muestra como cuerpos in

trusivos (hipabisales); otras veces parece ser un manto
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intrusivo (sills) o verdaderos mantos lávicos de es

caso desarrollo superficial. Se las clasificaron co
moriolítas.
Triásico

Formación Puesto Viejo (González Díaz 1966)

Término creado por González Díaz (1966) para "una es

pesa sucesión de sedimentos continentales, entre los

que se intercalan algunos mantos de ignimbritas, ba

saltos y de una roca megascópicamente asimilable a un

basalto amigdular (meláfiro), aunque observada con

detalle, resulta ser a veces un término afín a una an

desita. Ademáshay numerosos cuerpos menores hipabisa

les básicos, que hansnportado posteriormente un pro

ceso de albitización en sus plagioclasas", González

Díaz (1972). Dividió la secuencia en dos_micmbros, uno

inferior de limolitas, lutitas y tobas con restos f6
siles vegetales, con un color predominante grisáceo

hasta gris verodoso claro y otro superior arenoso con

glomerádico, que incluye restos de vertebrados. En es

te miembroel color dominante y característico es el

rojizo con intercalaciones de color gris.

Los fósiles estudiados por Bonaparte (1969 a yb)
indican una edad triásica inferior alta o triásica me
dia inferior.

Los afloramientos están limitados al sector

Occidental de la Hoja San Rafael.

Terciario-Cuaternario
En diversos sectores de las áreas consideradas, afloran

areniscas limosas, areniscas, areniscas tobáceas, tufí

tas, conglomerados y fanglomerados.

Son también característicos los basaltos tanto

terciarios comocuaternarios, principalmente olivíni
COS.
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CAPITULO VI

ESTRATIGRAFIA DE LA SUBCUENCA DE ALVEAR

6.0.0.1ntroducci6n
La Cuenca Triásica de MendozaNorte ha sido trata

da en varios trabajos pero solo en forma local.

Sin embargo, existen dos que presentan un análisis regio

nal de la misma en forma general uno y en forma más de

tallada el otro, siendo este último hasta la fecha el

más completo, Los trabajos mencionados son el de Trumpy

(1940) y el de Rolleri y Criado Roqué (1968) respectiva

mente, sin olvidar también que Criado Roqué y coautores

(1959), presentaron un resumen de la Cuenca Triásica de
Mendoza Norte.

En base a ellos y otros que se citarán oportunamente

el que esto suscribe los ha adaptado al presente estudio

conjuntamente con sus propias observaciones realizadas
en dicha subcuenca. Además se ha confeccionado la Co

lumna Estratigráfica para la Subcuenca de Alvear (ver

fig.3).
En este capítulo se hará una síntesis de los terre

nos aflorantes y se describirán más en detalle los atra

vesados en el subsuelo, por medio de los pozos perfora
dos por Yacimientos Petrolíferos Fiscales y lasEmpresas

Privadas que actuaron bajo el Decreto-Ley N°17.319.

.El Precámbrico
El Precámbrico ha sido motivo de controversias al

estudiar ya sea, la Precordillera como1a Sierra Pinta
da.

El autor de esta Tésis, siguiendo a Rolleri y Cria

do Roqué (1970), sostiene que mientras no se tengan ma

yores y mejores datos, "1a existencia de elementos pre

cámbricos parece que puede dejarse restringuida a una

faja que ocupa la mitad oriental de la provincia de

Mendoza, en una linea que, desde el límite con San Juanz
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arranca paralela y coincidente con el curso norte-sur

del Río Mendozay se tiende, así.recta, hacia el sur,

pasando por 1a Sierra Pintada, llegando al sur de 1a

provincia en un recprrido'próximo en situación y dire
cción al límite con La Pamna".

6.1.1.En el subsuelo de la Subcuenca de Alvear

Lo mencionado anteriormente, ha sido comprobado

en el noroeste de 1a provincia de La Pampa, próximo a1

límite con Mendoza. Allí se perforó el pozo SAOCIV/D

x-I y se atravesó un esquisto granatífero, horblendífero
biotítico nodular. Este esquisto es verde oscuro hasta

negro con tonalidades gris plateadas y violáceas, está

muyfracturado en varios planos y presenta venas y fractu

ras rellenadas con cuarzo y calcita. Las venas y frac
turas muestran evidencia de severa distorsión. La edad

radiométrica determinada, según el método de Argón-Potasio,

es de 605 millones de años y fue realizada en los Labo
ratorios Geochron, en Estados Unidos, para la Compañía

Argentina Gulf Oil.

También en los pozos perforados por Y.P.F.,

Corral de Lorca 2, Gaspar Campos 1 y Los Campamentos l,

se encontraron esquistos granatíferos micáceos, gris

violáceos, blandos, lajosos y que son también ubicados

en el Precámbrico por similitud con los que aparecen en

el pozo IV/D y por sus velocidades en los registros sís

micos y sónicos.

6.2.0.Cámbrico y Ordovícico

Los componentes principales son las calizas y

dolomitas que primitivamente fueron consideradas solamen
te ordovícicas.

Posteriormente se conocieron localidades tanto

en San Juan como en Mendoza de afloramientos cámbrícos.

En varios pozos se las ha reconocido y se las denomina

Formación San Isidro (Cámbrico) y Formación San Juan
(Ordovícico).
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6.2.1.En el Subsuelo de la Subcuenca de Alvear

Entre los pozos perforados solamente se encon

traron rocas asignadas a1 Ordovïcico en el sondeo

SAOC/IV/B.

.Formación LosJPilches (Nuevo nombre)
Se le ha dado ese nombre por hallarse ubica

do el pozo IV/B, en donde se lo atraveSó, cerca

del puesto homónimo.
E1 sondeo realizado está ubicado según las

coordenadas x:6.026.931 - y: 3.425.751.

El pozo tiene comonombre oficial el siguien

te: SAOC/C-S/IV/B.

Fue perforado por 1a Compañía Sinclair y aso
ciadas entre los días 29 de agosto y 9 de septiem
bre de 1970. La altura sobre el nivel del mar es

de 339 metros. El techo y la base de 1a Formación

están entre 744 y 774 metros bajo boca de pozo

respectivamente. Siendo entonces su espesor de
30 metros.

Las muestras están depositadas en el Laborato

rio de Investigación y Desarrollo de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales en la Localidad de Floren

cio Varela, Provincia de Buenos Aires.

En la perforación mencionada anteriormente,
se atravesaron 30 metros de areniscas líticas y lu

titas que se intercalan con una roca negra a ver

dosa, en 1a cual dominan las fracciones psamítíca

y pelítica.
El estudio petrográfico demostró un elevado

porcentaje de matrixpelítíca sobre granos poco

seleccionados, angulosos y subangulosos, entre

los que predominan el cuarzo y el fesdespato.

Con nícoles cruzados se observó una matrbccríp

tocristalina y solo se reconocieron algunos frag
_mentos de roca volcánica básica.
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Se observaron trazas de incipiente foliación y
lineación, que sugirieron un metaformismo de grado

muy bajo.

La roca fue clasificada comograuvaca siguiendo

a Williams, Turner y Gilbert, 1968.

Edad radiométrica determinada según el método de

Argón-Potasio, fue de 441 (x Ï 13) millones de años,
o sea que correscponderia.a1 Ordovícico.

Es de destacar que en el fondo del pozo se to

có un esquísto clorítico.
Carbónico

El Carbónico aflora, dentro de las áreas que influ

yen en el "basamento" de 1a Cuenca Triásica del Nor

te de Mendozaen tres de los cuatro sectores prin

cipales que mencionan Rolleri-Criado 1970.

Los correspondientes a la Sierra Pintada y

Agua Escondida fueron previamente mencionados. El ter

cer sector corresponde a la Cordillera Frontal y el

cuarto y más antiguamente conocido corresponde a los

afloramientos que forman parte de la Sierra de Uspa

11ata. De estos interesan los descriptos por Rolleri

(1950) conocidos como formación Santa Máxima ya que

fueron alcanzados en algunos pozos perforados por

Cities SerVíce en su Area de contrato (según comuni

cación verbal del Dr. A.C.Regairaz).
La Formación Santa Máximaesta constituida por

conglomerados y areniscas de colores claros.
.Carbónico en el Subsuelo de la Subcuenca de Alvear

En el subsuelo se atravesó la Formación del

Imperial y además rocas volcánicas que son asignadas

a ese período y al Permo-Carbónico con dudas hasta

que se tengan mejores elementos de juicio, ya que las

edades determinadas por el método Ar-k son dudosas.
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.3.2. Formación del Imperial(Dessanti, 1945)

Esta formación fue atravesada en los pozos
Y.P.F. Jaime Prats X-Z y SAOC/II/ G X-l.

En el capítulo V , se la describió para los
afloramientos de la Sierra Pintada y solo cabe en
tonces describir lo observado en las muestras obte

nidas de ambos pozos.

La Formaciónestá constituida principalmente

por areniscas arcillosas hasta conglomerádicas de

color rojizo, pardo rojizo y anaranjada.

En general las areniscas son cuarcítícas y

feldespáticas y con un tamaño promedio correspon

diente a arena gruesa. Hay en menor prOporción

areniscas micáceas, limolítas y delgadas intercala
ciones lutíticas.

Del análisis palinológíco realizado se encon
traron algunos granos de polen de gamnospermas.Los

granos se encontraban muycorroidos y presentaban

moderado grado de carbonización.

La mayoría de las formas encontradas perte

necen a los géneros: VESICOSPORASP, y PLATYSACCUSSP}

hallándose además otras formas con sacos, que al

estar rotos, fue imposible su determinación.

Acompañandoa los esporomorfO' citados se

observaron restos redepositados de téjidos, fuerte

mente carbonizados, que por su escaso grado evoluti

vo sugieren una proveniencia de rocas del Paleozoico
Inferior.

Además, basados en la escasa evolución de
las esporas de gimnospermas, como asi también en
anaIisis efectuados en sedimentos con control macro

paleontológico y mayor abundancia de polimorfos, se

le asignó una edad probable de Carbónico Superior.

(D.Pothe de Baldis 1971con1epistolar a Gulf Co.)
6.3.3.Vu1canitas Pormo-Carbónicas

En diferentes pozos perforados en el subsuelo



de la Subcuenca de Alvear se atravesaron rocas vol

cánicas que, según las dataciones radiométricas rea

lizadas en ellas, dieron edades comprendidas entre

los 285 y 336 millones de años.

Llchas rocas son, en orden creciente de edad,

Dacítas, Andesitas, Tobas y Basaltos.

Dada 1a inseguridad de esas datacíones, la

edad Ce las rocas queda en duda, ya que no tienen

los valores analíticos comopara asumir la certeza
de las mismas.

Si las edades fuesen correctas, serían las

representantes básicas del ciclo granodíorítico y
gabbrico de los aflorantes en la Sierra Pintada.

6.4.0.Pérmico

En el capítulo V se examinaron los afloramien

tos Pérmicos de la Sierra Pintada, así que en este
artículo sólo los mencionará; son ellos: La Formacio

nes Cochicó, Arroyo Los Alomos, La Josefa, La Toto

ra y Sierra de Los Pozos.

Comose explicó anteriormente para las for

maciones Tesoro Misterioso y Quebrada del Pimiento
las edades radiométricas oscilaron entre el Pérmico

Superior y el Triásico.
6.4.1.En el Subsuelo de la subcuenca Alveau

En el subsuelo de 1a cuenca sedimentaria se

atravesaron las formaciones Cochicó, La Josefa, La

Totora y Sierra de Los Pozos (Tobas Grises).

6.4.2.Formaci6n Cochicó (Dessanti, 1945)

La Formación Cochicó se dompone de sedimen

tos piroclásticos, arcillitas pardo grisáceas, al
go verdosas, areniscas anaranjadas y pardas. arrenis

cas arcillosas pardas y grises, areniscas tobaceas

gris verodosas y conglomeradosgrises, pardo grísá

ceos y verdosos , formados por rodados de cuarzo y
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y metamorfitas de 1a Formación La Horqueta (esquis

tos) y matriz arcillosa- tobacea y a veces arenosa.

Se apoya en discordancia sobre la forma

ción Cerro Colorado y la suprayace la formación

Arroyo de Los Alomos.'.¡.
.Formación La Josefa (Ddssanti, 1954)

Esta formación está compuesta de aglomera

dos tobáceos blancos y verdosos y de aglomerados

andesíticos color violáceo cuyos clastos derivan

de andesitas y son de color gris en una matrix to
bacea color rojo ladrillo. Fueron alcanzados en los

pozos ESSO Ñandúy Chimango y SAOCII/H y III/B.

Soportan en discordancia a las sedimentitas

triásicas en los pozos antes mencionados pero al
no conocerse su relación con las formaciones infra

yacentes en el subsuelo no se conocen sus relacio
nes. Si se hubieran mantenido las condiciones de la

Sierra Pintada, ellas deberían ser de discordancia.

Formación La Totora (Criado Roqué, 1972)

Se compone esta formación de basalto en

general de textura porfírica, grises oscuras, rojizas
y pardas, a veces de tonos verdosos. Presentan amig

dalas y fracturas rellenas de calcítaS, clorita y
arcilla. A veces se intercalan finos niveles de to

bas y arcillas tobáceas.

Se encontró esta formación en los pozos

SAOCII/E, II/F.IV/F, IV/G y IV/H.

Se apoya en discordancia sobre 1a forma

cióñ Cochicó y se lo superpone la formación Sierra

de Los Pozos (Pozo II/E y IV/H), y en los pozos

IV/F, IV/G y el Terciario en el II/F.

Formación Sierra de Los Pozos (Padula, 1950)

Se trata de tobas mesosílicicas, de color

gris y también rosadas claras, adquiere apariencia

arenosa fina y otras veces de tobas líticas.
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Tambiénsuelen encontrarse intercalaciones

de areniscas grísáceas, finas a gruesas, con frag

mentos de rocas y cuarzo en una matriz arcillosa.

Se alcanzó esta formación en los pozos SAOCII/E

y IV/H e Y.P.F. Colonia Real del Padre II.

Se le superponen basaltos triásicos en el pozo
II/E y Cabras en el IV/H e Y.P.F.Colonia Real del Padre

II y le infrayacen la formación La Totora en los'

pozo- II/E y IV/H. Todas esta relaciones son de
discordancia.

.Triásico

Se describirán someramente las formaciones

triásicas, ya que a continuación se desarrollan las

atravesadas en los pozos de la subcuenca de Alvear

y motivo principal de esta Tésis.

.Formación Las Cabras (Frenguelli, 1944)

Nombre debido a Borrello (1942) que la deno

minó grupo Las Cabras, tambien se la conocía como

Estratos del Cerro de Las Cabras y Estratos de Pa

ganzo (Trumpy1943).Frenguelli la lió a conocer con
ese nombre en (1944).ARolleri y Criado Roqué 1968,

se les debe la denominación actual.

La sección tipo se encuentra situada en el

Cerro de Las Cabras (faldeo oriental) y entre éste

y el Cerro Valle de Potrerillos. Tambiénesta for
mación se encuentra en varios sectores de 1a Cuen

ca de Mendoza Norte.

A esa formación, en superficie, se la puede

dividir en dos miembros, uno inferior y otro su

perior. El primero se componede una sección clás

tica donde abundan conglomerados de color rojizo
oscuro con matrix arenosa e intercalaciones de are

niscas, areniscas conglomerádicas y tobas varicolo

res subordinadas. Hacia arriba se encuentra el segun

do miembro,mejor estratificado y constituido pre

dominantementepor areniscas amarillentas y tobas,

arcillas violáceas y lutitas grises hasta negras.
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En el Subsuelo de la subcuenca de Alvear

En el subsuelo de Alvear (adjuntos 3 y 4)

se ha podido determinar la presencia de dos miem

bros dentro de la formación Las Cabras. Uno in

ferior de conglomeradosgrises, rojizos y pardo
rojizos compuestos‘por clastos de fragmentos (en

general angulosos) de rocas volcánicas una veces

y otras de cuarzo y feldespato, de matrix tobá

cea, arenoJarcillosa, arcillosa y/o arcillosa to
bácea. EngGHENH.el cemento es calcáreo o par

cialmente calcáreo y tobáceo. Se intercalan len

tes y bancos de areniscas, arcilitas y tobas de

colores variables comoel gris, verde y rojizo.

La estratificación es pobre.

El miembrosuperior,.mejor estratificado,

se componeen su mayoría de tobas o tufitas vari

colores, en general de tonos pardos, verdosos,

violáceos y rosados, de areniscas de colores ver

dosos, rosados, grises gris rojizo, pardas y blan

quecinas, finas a gruesas de granos subangulosos

y subredondeados de cuarzo, con matrix tobácea
o arcillosa tobácea e intercalándose entre ellas

arcilitas pardas, rojo ladrillo y parda rojiza.
Tambiénse encontraron lutitas negras y pardas

oscuras, algunas con carbón ya sea en la base o

intercaladas entre las tobas y areniscas. En el
subsuelo del Norte de Mendoza se la denominaba

"Intercalación gris”.
Intruyen a la formación Cabras diabasas

violáceas, verdosas a gris verdosas y negruzcas,

en general alteradas. La Ubicada en el pozo Y.P.F.

ITUZAINGOX-I y datadasegün e1.1nétodo Argón-Po

tasio, dio una edad de 213 millones de años que

corresponde al Triásico,



La Formación Cabras está a veces coronada por

basaltos grises y gris verdosos asociados con cal

cita y clorita.
En este trabajo se incluye a la Formación Fan

glomerado Río Mendoza (Borrelo 1962) o Formación

Río Mendoza (formalizado por Rolleri y Criado Roqué
1968), dentro del miemoro inferior de la Formación

Las Cabras ya que en el Subsuelo de diferenciación

es problemática y así lo sugieren Rolleri-Criado al
describir la Formación Las Cabras en el subsuelo de

MendozaNorte cuando refiriéndose a la sección inf

ferior de la misma indican que:"La composición de

esta sección, que seguramente incluye al Fanglome

rado Río Mendoza, contiene clastos de pórfidos y por

firitas, así comogranitos y cuarzo, pero hay secto

res como Barrancas, donde la composición dominante
reconoce clastos de tobas verdes y rocas paleozoi

cas,-grauvacas, cuarcitas etc- del Silúrico-Devónico”:
Por otra parte en los perfiles eléctricos y cuttings
de formación revisados, no se encontró una diferen

ciación eléctrica-litológica de 1a misma.

En general 1a Formación Las Cabras presenta

una velocidad de transmisión de onda mayor que la

de la Formación Triásica que se le superpone. Fue

esta una de las características que se empleópara
su identificación dentro de 1a secuencia triásica.

Con ayuda de los perfiles de Buzamiento y

los datos publicados, se pudo establecer que la re

lación que guarda 1a Formación Las Cabras con las

formaciones que le supraeinfrayacen es de discor
dancia.

El pozo que atravesó mayor espesor de Ca

bras es Y.P.F. Estación Monte Comanl, cuya potencia

es de más de 1.277 metros. Otras zonas de mayor de

posición de la Formación son lassituados alrededor



de los pozos de Y.P.F. Canalejas Norte que supera

los 652 metros, Colonia Real del Padre 1 con más

de 447 metros y General Alvear 1 con 386 metros.

Dentro de los pozos de Argentina Gulf Oil Co. está

la zona del pozo III/D con 438 metros y formando

una cubeta separada 1a del pozo IV/E con 195 metros.

La edad de la formación es probablemente a

nisiensé, según datos publicados por Romer,Bonaparte,

Casamiquela, etc.

6.5.3.Formación Potrerillos (Truempyy Lhez, 1937)

Esta formación ampliamente distribuida en la

Cuenca fue incluída, antiguamente en el Rético, jun
to con 1a Formación Cacheuta.

Su nombre se debe a Biondi 1931, que 1a de

nominó Estratos de Potrerillos y en 1942 Borrello 1a

llamó Grupo de Potrerillos. Trumpy y Lhez (1937)

fueron los primeros en publicarlo. i

Rolleri-Criado Roqué 1968, formalizaron su

nombrepor el de Formación Potrerillos.

La Formación Potrerillos conienza con un Con

glomerado en su base de color pardo rojizo, arenis

cas de grano mediano, tobas, limolitas y arcilitas

E1 color en general es de tonalidades claras, blanco,

gris blanquecino y a veces rosado amarillento. Hacia

la parte superior se notan a veces intercalaciones

conglomerádicas.

En general es una unidad predominantemente

areniscosa; según LLuch1971, las arcilitas de la

Formación Potrerillos son carbonosas, pero "dada la

carencia de estudios sedimentológicos en sedimentí

tas triásicas de la cuenca nordmendocina, se ha creído
conveniente tener en cuenta esta conclusión al estu

diar los testigos de pozos dentro de la Cuenca Mendo
cína.



6.5.4.Subsuelo de la subcucnca de Alvear

La Formación Potrerillos está compuesta prin

cipalmente de areniscas y en forma subordinada to

bas y arcilitas. Tambiénson comunesla interca

laciones de lutitas y arcilitas y lutitas carbo

nosas con restos vegetales. No se han observado con

glomerados en la bas}, sino solamente en forma es

porádica y a diferentes niveles.

"Las areniscas son comunmente grises y en me

nor proporcion blanquecinas , rosadas y verdosas.

E1 tamaño del grano varía de grueso a fino; estos

últimos son en general cuarzosos y los primeros

de fragmentos de roca. Aquellos son principalmente

subredondeados y éstos subangulosos.

Ocasionalmente hay niveles conglomerádi

cos y pueden ser bien consolidados a sueltos.

Predominala matrix tobácea y arcillosa.

Las tobas suelen ser varicolores, pero siem

pre en tonos claros; a veces pasan a tobas areno
sas.

Las arcilitas son también en general grises

aunque'a veces parduzcas, micáceas y carbonosas y a

veces tobáccas. En algunos pozos presentan restos

vegetales.
Las lutitas son grises oscuras a negras, mi

cáceas, limosas y carbonosas y a veces ontienen

delgadas intercalaciones de lignito.
Estas lutitas de 1a formación Potrerillos

se diferencian de las de Cacheuta justamente por
ser carbonosas.

Se han encontrado en 1a base, e intruyendo

a la formación Potrerillos, un filón capa de dia

basa en el pozo Y.P.F. ITUZAINGOX-4.
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Además de los datos mencionados por otros au

tores y por observaciones realizadas en superficie,
la formación Potrerillos presenta una discordancia

en su base que pudo ser comprobada y determinada por

los pe'files de Buzamiento.

En los perfiles eléctricos se observan muy

bien las deflexiones.de las curvas que son muycarac

terísticas para esta formación.

Comose observa en el adjunto N°5 la Formación

Potrerillos ha sido depositada en una Cuenca indepen

diente de 1a del Norte de Mendoza. Sus espesores má

ximos son de 341 metros en el pozos Y.P.F. Estación

Los Huarpes 1 y de 242 metros en el SAOCIII/A.

En 1a cubeta del Sudoeste, en el pozo SAOC

III/F, se atravesaron 220 metros de espesor.

La Formación Potrerillos presentó las mejores
caracteristicas de reservorio de todas las formacio

nes conocidad en la Subcuenca de Alvear. Las porosi

dades obtenidas dc los perfiles de densidad compensa

da oscilaron entre 18 y 28%.

A pesar de todo en un pozo el Y.P.F. ITUZAIN

GOX-Z se encontraron rastros de petróleo pero sin
valor comercial.

Las palinofloras encontradas en esta forma

ción consisten en grupos del triásicá medio. Las

palinofloras son escasas en 1a parte inferior de la

formación per se hacen más abundamentes hacia los

términos superiores.

.Formación Cacheuta (Truempy y Lhez, 1937)

Biondi (1931) empleó 1a denominación Estra

tos de Cacheuta, por primera vez junto a los Estra

tos de Potrerillos para signarles nombres a1 Rético

Inferior y Superior de Stappenbeck (1917). De la

misma forma los trataron Truempy y Lhez 1937. y que

fueron los que publicaron el nombre.



En 1938 Fossa Mancini la denominó Esquistos

Bituminosos y la agrupó junto a los Estratos de

Victor y de Potrerillos. Borrello en 1942 la deno

mina Grupo de Cacheuta. Rolleri-Criado 1968, le

dieron el nombre actual.
Los principales a‘loramientos de la Formación

Cacheuta están ubicados en los Cerros Bayo y Coco

drilo, en donde tiene un espesor de 200 metros. Es

de destacar que en el subsuelo se han llegado a me

dir hasta 400 metros de espesor.

En general se 1a puede dividir en dos secciones.

La mitad inferior, con predominio de areniscas sobre

las pelitas.Las primeras son de grano fino y a veces

se encuentran intercalaciones de niveles conglomerá

dicos. Su color dominante es gris claro aunque a

veces hay banco amarillentos. Estan bien estratifi

cadas. La sección superior tiene un amplio predominio

de lutitas negras dispuestas en estratos finos y se
parables en lajas. Tiene restos orgánicos: vegetales,

escamas de peces, etc. LLUch1971, menciona para el

area de Papagayos-Divisadero Largo que las arcílitas
de la Formación Cacheuta son bituminosas. Ademásotro

rasgo característico es la abundancia de pirita que
define al ambiente comoreductor.

6.5.6.En el Subsuelo de la subcuenca de Alvear

La formación Cacheuta se compone mayormente

de lutitas grises oscuras a negras y también parduz

cas, micáceas y micromicaceas, con pirita y en gene

ral son bituminosas, aunque hay otras carbonosas y

con restos orgánicos. Tambiénhay intercalaciones

de arcilitas grises y gris oscuras, bituminosas y

a veces también micáceasj areniscas medianas y tobas
de colores claros con restos orgánicos. También se

atravesaron delgados bancos de_bentonitas blanqucci-‘

nas, amarillenta o verdosa pálida.
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A1 sur del área, ya casi dentro de los pozos
IV, Cacheuta se hace menos bituminosa.

El pasaje a 1a formación Potrerillos es concor
dante y se utilizaron los perfiles Sónicos y de Buza
miento para establecer los límites formacionales. Aquí

tiene una curva característica ya que disminuye la

velocidad de transmisión y éste presenta una caracterís
tica de las direcciones de Buzamiento casi encimadas

y todas agrupadas en la miSmadirección. Esto se debe
a la estratificación de las lutitas.

Comose observa en el adjunto n°6, 1a formación

Cacheuta al igual que Potrerillos tuvo una cuenca de

sedimentación también independiente de la del Norte.

Los máximos espesores atravesados fueron: 176

metros en el pozo SAOC/II/BX-l, 120 y 110 en los pozos

Esso Chimango y Ñandü respectivamente, 132 en el Y.P.F.

Itizaingo 1 y 118 en el Y.P.F. General Alvear 1.

La Formación Cacheuta es considerada 1a roca

madre de los hidrocarburos para los yacimientos de
Mendoza. Las muestras analizadas en las lutitas más

oscuras mostraron una fluorecencia de hidrocarburos

dorada medio opaca y las trazas de hidrocarburos pue
den ser lavadas con solvente. Las lutitas se encen

dieron y quemaron por pocos segundos.

Los análisis de Kerogeno de las muestras de 1a

formación Cacheuta dieron a ésta comouna excelente

roca madre. El estado de alteraci6n(estado 2) sugiere

que 1a temperatura inicial de generación de hidrocar

buros fue, probablemente, alcanzada, favoreciendo

así la formación de hidrocarburos líquidos.

.Formación Río Blanco (Frenguelli, 1944)

La Formación Río Blanco se caracteriza por su

composiciónarcilloso-tabáceo y con intercalaciones

areniscosas y a veces conglomerádicas.
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Ademásel color rojo característico presenta
tonos grises y amarillentos.

Fue incluída en el Terciario por Zuber 1889

y por Stappenbeck 1917. Trumpy y Lhez 1937, las

asignaron a1 Gretacico: En 1938 Trumpy la denomina

Estratos del Pozo Vícto: (citado por Fossa). En 1942
Borrello 1a denominó Grupo Río Blanco, Frenguelli fue

el primero que publicó e1_término (1944) y en 1968

Rolleri y Criado Roqué formalizaron su denominación
como Formación Río Blanco.

En general y sobre todo en la literatura pee

trolera se las divide en Víctor Gris, Víctor Oscuro

y Víctor Claro para distinguir tres miembros.

A lo largo del Río Blanco y a1 sur de los

Cerros Bayo y Cocodrilo se encuentra la sección tipo

descripta por Borrello (1942). Otras secciones tipi
cas se encuentran en Cerro Cacheuta, Ea. San Ignacio,

Challao y Divisadero Largo, etc.
.En el Subsuelo de la subcuenca de Alvear

La Formación Río Blanco esta ampliamente dis

tribuida en el subsuelo de la Subcuenca de Alvear,

excepto en el alto situado hacia el N-NEdel pozo

SAOC/ll/G.

Según las observaciones realizadas en las

muestras, solo se encuentran los miembros inferior

y superior, flatando al miembro medio. Además el miem

bro superior, está más desarrollado y es más nítida

su delimitación dentro de los pozos perforados por
Y.P.F.

El miembroinferior son arcilitas semiplásti

cas grises,}nrdas a pardas rosadas y a veces rojizas quo

son arenosas o limosas, a veces llegan a ser car

bonosas, tienen fractura concoidal algunas y presen
tan aisladas láminas de mica. Alternan con tobas

grises, blanquecínas y/o rosadas o tobas arenosas de

igual color o verodosas amarillentas y violáceas.



En menor proporción hay intercalaciones delgadas de are

niscas finas a medias aunque a veces llegan a ser conglo

merádicas, cuarzosas, de color gris claro, blanquecinas,
de matiz tobácea o arcillosa y fragmentos de roca entre
los clastos.

El mivmbro superior se compone en general de tobas

grises, gris rosada, amarillentas, pardo rojizas, de toba

arenosas de colores semejantes que, alternan, pero en me
nor propcrción, con arcilitas rojizas y rosadas, en parte
tobáceas o limosas y otras veces arenosas. Se encuentra

lentes o finas intercalaciones de areniscas blanquecinas,

rosadas y pardas de grano medio a grueso, anguloso y sub

anguloso, consolidados, cuarzos, con fragmentos de roca y

matrix arcilloso y cemento en general calcáreo. Ocasional

mente se pasa a términos conglomerádicos, rojizos.

La sección superior remata con areniscas, areniscas

conglomerádicas y arcilitas arenosas rojas o pardas ro

jizas, pobremente consolidadas y mal séleccionadas, los

granos de las areniscas son de tamaño medio a fino, subre

dondeadas o subangulosas cuarzos con algunos fragmentos
de roca y gránulos de arcilita y matri; arcillosa. Se
intercalan arcilitas arenosas. El pozo donde esta sección

es más característica es el SAOC/ll/Dsiendo en los pozos
IV 1a sección predominante de areniscas arcillosas pero

siempre con el característico rojo inteíso.

La sección roja puede ser uan facde diferente de
la Formación Rio Blanco dada por las diferentes áreas de

aporte, ya que en el Norte de Mendoza esa área es princi

palmente la Sierra Pintada y en la Subcuenca de Alvear

el aporte proviene principalmente, del Alto Precámbrico,

coincidente con el curso medio del Río Diamante y en me

nor proporción de 1a Sierra Pintada.
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El material orgánico es nulo en el miembro su

perior pero aparece en abundancia en el miembro in

ferior casi en el contacto con Cacheuta. El contras

te entre ambas formaciones es neto en los pozos del

norte del subsuelo de Alvear, pero va desapareciendo
hacia el sur donde Cacreuta es menos bituminoso.

Ese contacto basal es gradual. No hay díscordancía.

Las subcuencas de1.Norte de Mendoza (Cacheuta)

y de Alvear se conectaron a través de la Formación

Río Blanco (ver adjunto n°7), y los máximos espesores
atravesados fueron en el pozo Y.P.F. GA11974metros
que es en el que hay una cubeta de máxima sedimenta
ción y en la cual se incluyen los pozos Y.P.F. GA2

e I X-l con 738 y 701 metros, respectivamente. Otras

cubetas de máximasedimentación son las coinciden

con el pozo SAOCIII/A de 432 metros y SAOCIV/A con

358 metros.

La porosidad promedio obtenida en los per

files de Densidad Compensados fue de 31,83% y se en
contró petróleo seco en uno de los pozos situados
a1 este de 1a Cuenca.

Én las pocos:muestras en las cuales se encon
traron palinomorfos, ellos resultaron ser similares
a los de Cacheuta, pero no en cuanto a abundancia

se refiere. Los palinomorfos se hallaron solamente

en la porción gris de la Formación Río Blanco y

1a edad determinada fue de Tríásico Medio. Es pro

bable que en 1a sección roja hayan sido eliminados
por oxidación.

.JURASICO

.Formación Punta de Las Bardas (Rollerí y Criado
Roqué 1968)

La Formación Punta de Las Bardas era denomi

nada "MeláfíroUoIntercalación Morada" hasta que en

el pozo Punta de Las Bardas 1 se atravesó un espesor.
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considerable y se prefirió esa denominaciónpara iden
El nombre formal se debetificar a las vulcanitas.

a Rolleri y Criado Roqué, 1968.

No aflora en la Cuenca Triásica de Mendoza

y solamente se encuentra en el subsuelo de la misma.

La Formación Punta de Las Bardas está consti

tuida por una serie de basaltos olivínicos, con vacuo

las amigdaloides, que a veces contienen material blan

quecíno de carbonato de calcio.

Espesores de más de 15 metros de mantos compac

tos alternan con sedimentitas íntrabasaIticas forma

das por limolitas arenosas, liticas y poligenéticas.
Los principales fragmentos líticos son calizas con pe
dernal.

El espesor máximo en la Subcuenca de Cacheuta

es de 180 metros.

.En el Subsuelo de 1a Subcuenca de Alvear

Al igual que en la Subcuenca Chacheuta el ba

salto Punta de Las Bardas es olivïnico y presenta

vacuolas amigdaloides, a veces, rellenada con carbo
nato de calcio.

Se intercalan entre los mantos de basalto, limo
litas y arcilitas arenosas lítícas que atestiguan 1a
efusión en pulsos reiterados.

El basalto no está muy extendido y se circuns
cribe solamente al sector sudoccidental y sud de 1a subcuenca

de Alvear (ver adjunto n°8).
El espesor máximo alcanzado es de 232 metros.

Las dataciones realizadas según el método

Ar-K dieron todas en el 99%de los casos, una edad

promedio de 160 millones de años 10 cual ubica a esta

Formación en el Jurásico.

Son postorogénicos pues se apoyan en marcada

discordancia sobre los sedimentos liásicos y son más

viejos que el límite Jurásico-Cretácico.
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Comose menciona en el Capítulo VII están

vinculados a los movimientos del Malmíco.

Coincide con los grupos de 1a doleritas de Tas

mania (Heier et.alt.1965) 165 millones de años y

las doleritas del Grupo Ferrar en Antártida con 155
millones de años (COMPSTONEet alter. 1968)'

Cretácico

La Formación Pozo Chimango no ha sido identi

ficada en superficie.
Formación Pozo Chimango en el subsuelo de 1a subcuen
ca de Alvear. (Yrigoyen 1974) '

Según Yrigoyen 1974, "en 1a zona oriental de

Mendozasur, a lo largo del curso inferior del Rio

Atuel y a unos 40 Kma1 SSE de 1a Ciudad de Alvear,

las investigaciones sismográficas realizadas por

ESSOpusieron de manifiesto la existencia de una cu

ña sedimentaria interpuesta entre la base del Ter

ciario y el techo de 1a Formación Pozo Víctor. Los

límites superior e inferior de dicha formación co

rrespondían a netas discordancias angulares y ero
sivas. La litología de esta intercalación detectada
por sísmica recién pudo ser estudiada en la per

foración ChimangoX-I que atravesó totalmente (entre

859 y 1009 m.b.b.p.) sus 150 metros de espesor y

permitió a su vez obtener elementos de análisis su

ficientes comopara correlacionar con exactitud

las formaciones infrayacentes. La nueva unidad lito

estratigráfica que proponemos denominar Formación

Pozo Chimangono había sido registrada en el Subsue

lo de 1a región de Alvear.”

El mencionado autor prosigue haciendo la des

cripción litológica de la Formación y señalando sus

límites depositacionales.
Los estudios hechos para 1a elaboración de



esta tésis permitieron utilizar ademásde los datos

de Esso, los realizados por Sinclair-Gulf y Asocia
das y Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Con toda es
ta información fue posible completar el área de sedi

mentación de la Formación Pozo Chimango. Además corre

lacionando toda la información se pudo comprobar que,

efectivamente, existía una "cuña sedimentaria” pero

no interpuesta entre la base del Terciario y el techo
de la Formación Río Blanco sino entre el techo del

basalto Punta de las Bardas y 1a base del Terciario.

La omisión del mencionado autor es lógica,

ya que no tuvo a su disposición todos los datos de las

otras Compañíasy por lo tanto no pudo identificar la
formación en las áreas vecinas.

En el adjunto n°9 se puede observar 1a orien

tación y extensión de la Formación, según los estudios

realizados en perfiles de pozos.

La Formación Pozo Chimango está constituida

prevalentemente por una alternancia de arcilitas y limo

litas rojizas, algo calcáreas e intercalada por cuerpos

arenosos de granos gruesos, polimíctícos y una mani

fiesta abundancia de niveles yesíferos. Es común, en

algunos pozos, la presencia de un conglomerado en 1a

base con clastos de basaltos.

Su máximoespesor.no supera en el área estudia

da los 160 metros.

Está limitada por discordancias en su techo

y en su base.

Terciario
El Terciario aflora en distintos sectores de

la Sierra Pintada y su litología está prevalentemente

constituida por areniscas tobáceas y limosas, por li

mos arenosos y conglomerados.
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En la Precordillera y en los pozos perforados

en el norte de Mendoza, el Terciario ha sido iden

tificado y dividido en varias formaciones por los

diversos autores que lo han estudiado. En este tra
bajo no se mencionarán dicbas divisiones por ser amplia

mente conocidas y por no haber sido reconocidas

en el Subsuelo de Alvear,-tema de esta Tésis.
Terciario indiferenciado en el Subsuelo de la Sub
cuenca de Alvear

En el Subsuelo de Alvear (ver adjunto n°lO y 11)
se ha reconocido el Terciario pero no se identifi
caron formaciones por falta de elementos de juicio.

Sin embargo, se pudieron esbozar dos seccio

nes: una inferior y otra superior.
La Sección Inferior consiste principalmente de

areniscas y conglomerados con intercalaciones de ar

cilitas pardo rojizas.
Las areniscas tienen un grano grueso en la base

y se afinan gradualmente hacia 1a parte superior.
En la base de 1a sección inferior son comunes

y abundantes los conglomerados, que conjuntamente

con las areniscas de grano más grueso presentan, en

mayorproporción, clastos de rocas volcánicas.

En los niveles superiores de la mencionada se

cción inferior, los granos más finos son preferen

temente de cuarzo y no de origen litico.

Cuando los sedimentos están consolidados, 1a ma
trix .es arcillosa y‘el cementoyesïfero.

La coloración para los granos finos es pardo

grisácea y moteada para los más gruesos.

La Sección Superior está compuesta principal
mente de arcilitas arenosas de tonos pardos, blan

co rosadas, anaranjados o amarillentos y en forma
subordinada de areniscas arcillosas.

Las areniscas son pardas grisáceas y los gra

nos de cuarzo y rocas volcánicas, son generalmente

finos, angulosos a subredondeados.



E1 porcentaje de granos liticos es mayor cuanto

mayor es el tamaño de los granos.

La sección está en general poco consolidada.

Se establecieron dos discordancias importantes,
una en lr base y otra en el techo del Terciario.

En los perfiles de los pozos es posible obser
var indicaciones de discordancias intermedias.

Cuaternario en el Subsuelo de la Subcuenca de Alvear

LuS sedimentos identificados comocuaternarios
son principalmente limos, arenas y conglomerados con

abundantes intercalaciones yesíferas.



CAPITULO VII

HISTORIA GEOLOGICA

7.0.0.6eneralidades

Enxzas áreas de las provincias geológicas de 1a
Cordillera Principal, Cordillera Frontal y su prolon
gación Austral, la Sierra Pintada y el borde interno
(Occidental) de 1a Precordillera, sucedieron episodios
relacionados con la evolución geosinclinal en el Cám
brico, Ordovicico, Devónico y Carboníco en los que se
intercalan varios periódos de distinto grado de dias
trofísmo.

En la figura N°4 se puede observar la disposición
actual de las provincias geológicas mencionadas, de
las Sierras Pampeanasy de las Subcuencas Triásicas del
Norte de Mendoza o Cacheuta y de la Alvear, siendo es
ta última la que se exáminara posteriormente y motivo
de especial analisis en esta tésis.

Si bien es cierto que no es tema de este trabajo,
es necesarioestablecer, aunque más nd sea en forma muy
reducida, las diferencias fundamentales entre esos ele
mentos geológicos. De esa forma se ayudará a comprender
y establecer posteriormente la historia geológica y la
evolución esctrutural de la Subcuenc: de Alvear, dada
su relación historica-esctrutural cod algunas de esas
provincias geológicas.

La Cordillera Frontal está constituida por rocas
metamórfícas y sedimentarias pertenecientes al Palco
zoico Inferior y Medio y por sedimientas carbónicos
que se apoyan por discordancia angular sobre aquellas.

A su vez,a éstos le suprayacen vulcanitas y
plutonitas permotriásicas en forma discordante.

Esas formaciones constituyen el núcleo de la Cor
dillera Frontal y estan cubiertas a amboslados,flan
queadas y orladas,por sedimíentos y rocas efusivas ter
ciarias y cuaternarias.

Pliegues y fallas inversas que yuxtaponen los blo
ques fracturados son los rasgos esctruturales descata
bles de la Cordillera Frontal.

Conrespecto a la Precordillera, ella presenta si
militudes estratígráficas y tectónicas muynotables con
aquélla.
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Dedo el origen eminentemente Paleozoico de 1a Precordi
llera y de la Cordillera Frontal, ellas fueron, sin du
da, elementos de un mismogeosinclinal y de alli que
sus historias geológicas estén relacionadas.

Pero aún así, ciertos eventos geológicos no se de
sarrollaron en.alaunas de esas provincias geológicas y
por eso ellas ocuparon dentro de la faja móvil paleozoí
ca distintas posiciones tecto-magnáticas (Caminos1972).

Caminos 1972, señala que "de esa circunstancia
surgieron diferencias importantes, incluso rasgos anta
gónicos, en lo que concierne a facies sedimentarias,plu
tonismo granítico y metamorfismoregional que justifica
rían, en nuestra opinión, su separación en distintas
provincias geológicas.

Continuando con el mismo autor destaca algunas de
esas diferencias indicando que la Cordillera Frontal no
está presente "1a facie carbonática tan conspicua en las
formaciones eopaleozoicas de la Precordillera; a su vez,
no se comprueba en los sedimentos areno-arcillosos de
igual edad aflorantes en la Precordillera un grado de
metamorfismo regional tan elevado con el del Complejo
Metamórfico de la Cordillera Frontal, especialmente en
el Cordón del Portillo". Y prosigue el mencionado autor,
destacando que: "Ciertas formaciones carbónicas de la
Cordillera Frontal, las más representativas, denotan una
facie sedimentaria que por sus caracteres flyschoideos
y por su notable espesor no encuentra equivalentes entre
sus correlativas de la Precordillera”.

Hay que hacer notar que con respecto a las instru
siones graniticas son más considerables en la Cordille
ra Frontal que en la Precordillera, ya que en ésta, e
llas son pequeñas y aisladas en comparación con el bato
lito de la Cordillera Frontal.

Hay que destacar también, que el zócalo Precámbri
co es visible en la Precordillera y no lo es en la Cor
dillera Frontal.

La Cordillera Frontal entonces, se diferencia en
forma radical de la Cordillera Principal, ya que ésta
presenta un ambiente fundamentalmente mesozoico.

7.1.0.Evolución Esctrutural
Si se observa el adjunto antes mencionado, la Sub

cuenca de Alvear se encuentra ubicada entre la Sierra
pintada a1 Este y 1a prolongación austral, en el subsue
lo, de las Sierras Pampeanas, al Oeste.
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Con motivo de esa ubicación y de acuerdo con los
datos obtenidos de los pozos, se la puede incluir, co
mo fue señalado anteriormente, en su historia geológi
ca hasta el Paleozoico superior, comoparte integran
te de la Sierra Pintada y Cordillera Frontal.

Debido adque los datos del subsuelo son muy esca
sos con relación al Paleozoico y a que todos los termi
nos estratigráficos no han sido atravesados, 1a evolu
ción geológica respectiva ha sido mayormenteinferida.

uPrecisamente la historia geológica y la evolu
ción esctrutural comienza comomarginal y longitudinal
a 1a masa cratónica representada por las Sierrasrmmpea
nas (Pie de Pa103Maz,Umango),depositandose los sedimentos cambro
ordofïcicos sobre un zócalo precámbrico.

Ese zócalo correspondería, al menos, al tercero

de los tres ciclos precámbricos, tal cual parece de
la datación radiométrica obtenida de los esquistos

del pozo SAOCIV/B que dió 605 millones de años y se

caracteriza por 1a presencia de esquistos granatíferos.
Hay que agregar también que los esquistos atra

vesados en los pozos Y.P.F. Corral de Lorca 2, Gaspar

Campos 1 y ya fuera del área que nos ocupa, pero

cercano a su límite septentrional. Los CampamentosI,

corresponderían también a dicho ciclo, basado en las

caracteristicas señaladas, o sea, datación y simili
tudes litológicas.

Prosiguiendo con el estudio del zócalo de la
subcuenca, hay que destacar que la roca precámbrica
atravesada en el pozo Corral de Lorca 2, pertenecen

a una extensa área que está ubicada a partir del

Rio Diamante y que se prolonga hacia el Norte(ver

bosquejo Paleogeológico, Precámbrico). Estas rocas

permanecieron emergidas para formar la separación
entre las subcuencas del Norte de Mendoza ó Cacheuta

y la de Alvear.
Vinculado a ese fenómenose halla el falla

miento Este-Oeste, de edad precámbrica, que coincide
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con el curso medio del Rio Diamante, y los Rios

Seco de las Peñas (donde define el nacimiento

de 1a Sierra Pintada) y Tunuyán, conjuntamente
con el observado en las Sierras de Pie de Palo

y el Cerro Valdivia. Estos dos últimos elementos

son los que chocan con el ambiente de Precordille
ra.

Volviendo a1 bosquejo paleogeológico, es da
ble observar comoel Precámbrico coincide tanto

en el Norte como en el Sur con elementos de las

Sierras Pampeanas.

A1 Norte empalmaría con 1a Sierra de Pie de

Palo y a1 Sur, ya en 1a Pcia. de La Pampa, cerca

de 1a confluencia de los Rios Atuel y Salado, pre

cisamente en el pozo SAOCIV/D, con el borde occi

dental de las Sierras Pampeanas.

De todo lo expuesto se puedeídecir en forma
tentativa que sobre el zócalo precámbrico se depo

sitaron areniscas, calizas, lutitas y grauvacas
por similitud con lo que ocurrió :n las provincias

geológicas antes consideradas (Cordillera Frontal,

Sierra Pintada, Precordillera). Sus equivalentes
en el subsuelo de la Subcuenca de Alvear se halla

ron en el pozo SAOCIV/B y están rapresentadas por

la Formación Los Pilches. {
Estos sedimentos son afectados por la fase

orogénica tacónica e intervienen los fenómenos

erosivos que dieron lugar a 1a<iscordancia entre

el cambroordovícico y los sedimentos que le supra

yacen. Esos movimientos son los qUe produjeron el

relieve montañoso primitivo y hallaron complemen

tación en el diastrofismo post-Devónico (Bracaccini

1946).

La secuencia geosinclinal sigue con una se
Q

dimentación de grauvacas y lutitas.
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Al finalizar este nuevo periodo de acumulación,

interviene un nuevo ciclo orogénico representado por

la fase acádica, y de significativa importancia en
el ámbito que nos ocupa.También "coincidente con las

fases acádica-bretónica se produce la primera acti

vidad magmática de importancia en la zona con 1a

intruéióníde dioritas y granodioritas en la Forma

ción La Horqueta y que provocan también la inyección
de cuarzo hidrotermal tan característico en esta

formación", como lo señalara Criado Roqué, 1972.

Volviendo a la fase acádíca del ciclo orogénico

ella ha sido la responsable del intenso plegamiento

de las capas paleozoicas.
Tal como lo señalan Rolleri y Criado Roqué (1968),

"Esos movimientos tuvieron carácter definidamente

orogénico y fueron los creadores de un complejo cua
dro estructural visible en toda la firecordillera y

en la base oriental y algunos otros sectores de la

denominadaCordillera Frontal".
Prosiguiendo con los autores antes mencionados"

"A nuestros fines conviene destacar, en primer fer

mino, 1a dirección dominantemente meridional de las

estructuras y del fallamiento, dado que en este esti

lo el que determinará la orientación wayor de todos

los rasgos estructurales originados en diastrofismos

posteriores, hasta el Cuartario.En segundo lugar, se

puntualiza un proceso de rigidificación tectónica a
que estuvieron sometidos todos los elementos Eopaleo

zoicos que, agregados por el oeste al viejo tronco

montañoso de las Sierras Pampeanas, que según hemos

informado alcanza en el subsuelo hasta la longitud

de la localidad de Rivadavia, adquirieron la habili

dad de moverse en bloques en ascen50(3descenso rela

tivo, y la incapacidad de seguir plegándose".
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Es de agregarzquí, que el viejo tronco montañoso

también tiene representación al este y sud del área

bajo estudio (ver adjunto n°2).

Rolleri y Criado Roqué (1968), continúan dicien

do que "logradas esas calidades en diastrofismos pre

vios a la'orogénica carbónica se ve claro que cuando
esto ocurrió se creara en el ámbito exterior oriental

al eugeosinclinal carbónico, un Cuadro de bloques a1

tos y bajos alargados meridionalmente y, por supuesto,

limitados por fallas, que dejaron definida 1a posibi
lidad de que se formaran fosas alargadas como la que
relleno el ciclo sedimentario triásico”.

El relieve es en general moderamente alto y con

los bordes suaves en el este y más abruptos en el oeste.

Conarreglo a la distribución descripta por Ro

lleri y Criado Roqué (1968J¡R011eri y Baldis (1967),

sostienen que "al superponerse las sedimentitas carbó
nicas a dichas fajas diferentemente deiormadas, genera

ron relaciones de discordancia que van desde la total

angularidad a 90°en el poniente, hasta pocos grados
en el naciente".

Los mismos autores afirman que la disposición es

tructural del Carbónico, es en general muysencilla,

tratándose de homiclinales con pendiente ya al oeste

(en el sector occidental, Valle de Uspallata) o al este,
(en el sector oriental, Santa Máxima,Rinconada, etc.)

Hay que aclarar en este punto que las sedimentitas car

bónicas que integran la Precordillera estaban separadas

en dos áreas de deposición una en el borde occidental,

marina y otra central-oriental continental con caracte
rísticas de bolsones.

El elemento geológico que las separaba era una

vieja dorsal precarbónica que nació debido a los mo

vimientos Acádicos, constituyéndose en una cadena mon

tañosa cuyas alturas mayores parecerían haber estado
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en la actual Sierra de Tontal. Como10 señalan Ro

lleri y Criado Roqué (1967), "dichas alturas pare

cen haber ido decreciendo hacia el sur. a1 pro

Dio tiempo que el elemento toooaráfico se desviaba

ligeramente con rumbo S-SE dentro va de la Pcia.

de Mendoza. facilitandose así el avance del mar

carbónico a posiciones algo más orientales, como

parecerían demostrarlo los depósitos marinos de
esa edad en Sierra Pintada".

Hay que destacar que los depósitos marinos
a que se refieren esos autores son propios de un

mar poco profundo con otros de ambientes costaneros.
Se encuentran entonces ruditas, lutitas, cuarcitas,

areniscas, esquistos carbonosos, etc. y elementos

fauniticos (braqufinmdos,pelecípodos, etc.) y flo
riïicos (frecuentemente improntas de vegetales).

Su datación (Fm.Imperia1) las ubicó como el Carbó

nico Inferior. La Parte Superior es de ambiente con

tinental y está compuesta de conglomerados y are
niscas.

También en 1a Sierra Pintada, como se mencionó

anteriormente, se observa que las sedimentítas carbó

nicas están superpuestas a las devónícas en discor

dancias (en el Nihui, entre las Usinas 1 y 3, llegan

a 90°) y cuando se observan sus relaciónes respecto

al Precámbrico ellas son en general por fractura.
Ya en el área objeto de este estudio el Car

bónico está representado por las sedimentítas atra

vesadas en los pozos Y.P.F. Mendoza. Jaime Prats X-Z

y SAOCII/G, las cuales muestran caracteristicas de

sedimentos costaneros. Además, hay que destacar que

en el pozo Y.P.F. Colonia Real del Padre I se en

contraron, en 1a base de la Formación Las Cabras,

componentesclásticos característicos de la Forma
ción Imperial.



Es probable entonces que las areniscas arcósicas

encontradas en la parte inferior de 1a Formación

Las Cabras hayan sido aportadas por erodamiento

de 1a entidad infrayacente. Comoresultado ten

dríamos que en las inmediaciones de los pozos

Jaime Prats II y Colonia Real del Padre I estaría
1a prolongación austral de 1a faja Paleozoica u

bicada en el norte de Mendoza (ver bosquejo Paleo
geológico).Ello sugiere también que ambospozos
están ubicados en el mismobloque sobreelevado.

Si se quisiera intentar una reconstrucción

del borde del geosinclinal Carbónico, con los

pocos datos disponibles, este estaría situado

algo más hacia el este del Río Atuel, luego se

prolongaría hacia el sur para empalmarcon el

borde oriental del denominado Cinturón Móvil Men

docino-Pampeano de Criado Roqué (1972).

Con los movimientos de la fase Asturiana, se

produce una nueva inyección magmática representa

da por pórfidos oscuros. Ocurre aquí el retiro

del mar y como lo señalara Criado Roqué en 1972

"se origina un relieve abrupto, exponiéndose a

la erosión grandes sectores de las metasedimen

tiras de las formaciones La Horqueta e Imperial,

que se incluyen frecuentemente como rodados en

las formaciones sedimentarias sobrepuestas".

La formación Cerro Colorado (Brecha verde),

que incluyen típicos sedimentos conoideos, define

la formación de un relieve marcado y presumible

mente en áreas aisladas. Los rodados y hasta blo

ques que constituyen esta formación son prevalen
temente sedimentitas Devónicas-Carbónicas.

Rolleri y Criado Roqué (1969), asimilaron

ese grupo a depósitos similares que afloran en

otros puntos del área Cordil1erana-Precordi11erana



tal como la Fomación Río Blanco de Caminos, los
Conglomerados Pérmicos de Fort y el Conglomerado

de Las Pírcas de Harrington.

La fase Hercínica cierra el ciclo Carbónico

y se inicia 15 sedimentación de la Formación Cochi

c6, que como lo explicara Criado Roqué 1972 "ocurre

en una zona inestable, con movimiento de zócalo y

actividad magmática contemporánea.

Esta actividad magmáticaestá representada por

lavas, rocas piroclásticas e inyección de pórfidos.
Se pueden asimilar a esta Formación las tobas

del Nihuil y el Complejo de Agua Caliente de Padu

la (1950) y las Areniscas Atigradas de Holmberg

(1948).
Comienza aquí lo que Criado Roqué en 1972

definió comoGrupo de la Sierra Pintada.
Dentro del Pérmico medio-superior se inicia

un ciclo vulcanítico sedimentario y representado

por la deposición de unos complejos detríticos
piroclásticos y sobrepuesto a ellos un ciclo magma
tico completo de facies ácida, básico y mesocilicica.

Odurre en el Pérmico Superior un período de

suave levantamiento y la erosión actúa en muchas

partes del área bajo estudio. El fallamiento en
bloque, que probablemente estuvo activo durante

lasfases volcánicas, se reactivó durante este perío

do de erosión y se conservaron, en bloques bajos,

algunas secciones de mayor espesor.

Las vulcanitas atribuidas al Pérmico fueron

penetradas, en el sur del área ( Pozo IV[G), por

intrusíones graníticas que se produjeron antes de

que comenzaran a depositarse los sedimentos triá
sicos.

El mismo fenómeno se produjo en Cacheuta, Cor

dón del Plata, de Santa Clara y del Portillo.
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Con los mivimientos de la fase Palatínica se ini

cia la deposición, en marcada discordancia angular
con los terrenos que infrayacen, de un complejo

detrítico-tobáceo (FormaciónTesoro Misterioso).

A él lo suprayace otro ciclo magmático-completo

de facies básica, ácida y dacítica (Quebradadel

Pimiento y Cerro Carrizalito).

Posteriormente al emplazamiento del Grupo de

la Sierra Pintada, tuvieron lugar los movimientos
Pre-Cabras que provocaron la reactivación de vie

jas fallas de basamento, tales como, la del Río

Atuel, Desaguadero,Curso medio del Rio Diamante

y las que forman los bloques del Centro Norte y

Sur de la Subcuenca de Alvear, generando, segura

mente, escalones ligados a los mismos.
Los procesos tectónicos Pre-Cabras, dieron

l

comoresultado un relieve positivo de bordes
abruptos desde donde comenzóel aporte, hacia las

áreas_deprimidas, de material clástico, en un pro
ceso típicamente tafrogenético. Lilo ocurrió bajo
un clima cálido, húmedo y oxidante, como se puede

comprobar por los frecuentes tonos rojos prevalen

tes en esta primera parte de la columna. Además

un clima de carácter predominantemlnte lluvioso,
a1 alimentar a los cursos de agua, ayudó a dis
tribuir el material psefítico, formándoseasí los

espesos conglomerados que caracterizan a la Forma

ción Rio Mendoza.

Lo descripto precedentemente, correspondería

a los rasgos prevalentes en la Subcuenca Cacheuta;

en el área que nos ocupa, el relieve era menos

abrupto, comoparecen así indicarlo, el tamaño
menor de los clastos.

Los depósitos inferiores de la Formación Las
Cabras muestran la evidencia de que las condiciones



de deposición de la Formación Rio Mendoza per

sistían, aunque en forma amortiguada, como lo

atestiguan las intercalaciones conglomerádicas
en su sección basal.

vTambién tuvieron lugar, aunque en forma es
porádica, regímenes lacustres de poca extensión

y dispersos, que alcanzaron cierta profundidad.

Ello está evidenciado por los depósitos de peli

tas negras y grises con restos de plantas (Neo

calamites, Dicroidium) y peces de agua dulce y

Estheriae. Dichos restos fueron hallados por va

rios investigadores en perfiles realizados en di

versos lugares de la Precordillera. Mcrecendes

tacarse, por ser litológicamente los más comple

tos, los descriptos por Borrelo 1942, en el fal
deo oriental del Cerro de Las cabras aunque bas
tante alterada tectónicamente, Élores y Ortiz

(1964) en la Sierra de las Peñas-Sierra de las

Higueras (Mendoza) y completados por Carrara en
1970.

El aporte continuadolpor desequilibrio del
nivel de base, pero más suavizado, ahogó algunas

zonas extensas, particularmente donde el relieve

exterior era más bajo o facilment: degradado.

E110 está representado en la sección superior de

1a Formación Las Cabras por la anmulación de lu

titas negras, bituminosas, depositadas en cuencas

cerradas, alargadas y en cuyas orillas prospera
ba una abundante vegetación.

Se intercalan en la Formación Las Cabras filo

nes capas de diabasas (datadas por el método Ar-K

_en el pozo Y.P.F. Ituzaingó 1 y que dió una edad

de 213 millones de años), bancos de tufitas, tobas

y coladas basálticas, exponentes estas dos últimas

del vulcanismo actuante en ese lapso.
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Las coladas basálticas afloran en Villavicencio,

Sierra de las Peñas, Potrerillos-Cacheuta (Mendo

za) y fueron atravesadas en varios pozos de la

Subcuenca Cacheuta¡ En la Subcuenca de Alvear

fueron alcanzadas en los pozos SAOCIl/E y III/C.
Esos basaltos cubrieron un área que se extiende

desde el alto regional (pozo II/G) hasta la ve

cindad de los pozos I'II/c y III/D.

Posteriormente, a 1a deposición de 1a For

mación Las Cabras, se produjeron los movimientos

post-Cabras, que dieron como resultado movimien

tos diferenciales de bloques y la reactivación de

fallas preexistentes, comolo señalaron Rolleri y

Criado Roqué, 1968, las fracturas "Juegan un pa

pel directriz en la sedimentación triásica que
está regida por 1a posición relativa de los blo

qúes".

El que suscribe opina que, la sedimenta

ción triásica a que hacen referencia esos autores

correspondería, prevalentemente al Triásico in

ferior (Rio Mendozay Cabras).

Los bloques antes mencionados, alcanzaron

nuevas alturas transformándose algunosen relieves po

sitivos, no cubiertos por la sedimentación sub

siguiente. Comoconsecuencia de ello, se generaron

dorsales intertriásicas, que en el área bajoeestu

dio , una de ellas separó las subcuencas de Cacheu

ta y Alvear para los depósitos de Potrerillos y
Cacheuta.

Los movimientos Post-Cabras , sin embargo,

no generaron relieves de gran significación mor

fológica, tal comose evidencia en los depósitos

basales de la FormaciónPotrerillos que presenta



Conglomerados cuyos clastos no son mayores de
15 cm.

A1 no ser los relieves tan pronunciados y es

tar suavizados por relleno, el régimen sedimenta
rio dependía de 1a variación de 1a capacidad flu

vial de transporte o energía del medio fluvial
y ocurrieron, a menudo,variaciones laterales en
1a sección basal de Potrerillos.

En el borde de las cubetas había áreas pan

tanosas de abundante vegetación que producía el

zigzagueo de los canales fluviales.

Dicha vegetación era llevada a1 interior y

depositada en las partes más hondas alternando con

sedimentospelíticos.
Tambiénera conducida de lugares exteriores

a la subcuenca, probablemente de 1a Precordillera

y/o Sierra Pintada, arena cuarcífera; tobas y tu

fítas eran originadas en áreas vecinas más altas

y se depositaban intercaladas con areniscas. Esa

es una asociación litológica típica para la Forma

ción Potrerillos y a la cual caracteriza.
Si bien las areniscas son ,a veces, de bajo

promedio de permeabilidad debido al carácter tobá

ceo de las arenas, producen petróleo en los yaci

mientos de Cacheuta, Lunlunta y algunos pozos de

Tupungato.

La sedimentación, en la Formación Potrerillos

se realizaba en algunos sectores, por debajo del

nivel de oxidación, condición que comienza a hacer
se sentir cada vez más.

Debido a una permanente y lenta subsidencia

de 1a cuenca o levantamientos marginales, y a un

ahogamiento de drenaje, la cuenca sufre variaciones

en su nivel de base y admite nuevas cantidades de

agua.



Esta, al aumentar su profundidad, generó la

posibilidad de depositar potentes espesores
de lutitas negras, algo piritosas, en donde
el ambiente es en un todo reductor.

Se produjeron lagos o lagunas de agua

dulce a veces interconectadas unas con otras,

en donde se depositaron las ya mencionadas lg
titas de 1a Formacion Cacheuta.

Se desarrolló una vegetación bastante va
riada y nutrida. La fauna, en cambio, no al

canzó gran desarrollo en lo que a variedad de

especies se refiere, ya que sólo se han en

contrado Estherias, escamas y algunos que o

tros restos de peces mal conservados.La esca
sés de fauna se puede relacionar con el alto

contenido de ácido sulfïdrico que contamina

ba el fondo de las lagunas e inhibía la vida
animal.

A1 tener el relieve escasa pendiente, los

ríos tenían poca capacidad de transporte y 59
lo arrastraban arcillas y materiauorgánica, que

a1 ingresar a ese ambiente lacustre-palustre,

reductor, favoreció su conservación y por lo

tanto su transformación en protopetróleos.

E1 porcentaje determinado de piríta sin:

genética y el alto contenido en carbono orgá

nico, avalan la idea-de que la Formación Cacheu
ta es 1a roca madne en la Cuenca Triásica de

Mendoza.

Hay que destacar que probablemente el azu

fre provenga del lavado de las tobas y que és

tas, a su vez, hayan tenido poco aporte de e19

mentos fórricos, puesto que Sinn? hubiera habi

do mayor abundancia de pirita.



Es interesante señalar que estudios rea

lizados en lutitas de Formación Cacheuta, dieron

como resultado que es "la roca que ofrece las mg

jores características noftogenéticas de 1a Cuen
ca Triásica de Mendoza Norte", A.0riz 1969.

El mismoautor destaca, siempre refirién

dose a las lutitas de las Cuencas triásícas que

ellos..." son frecuentes también en las formacig
nes Potrerillos y Rio Blanco (Victor gris) donde

constituyen fuertes espesores.

De modo que podemos decir que toda lutita con ca
racteres idénticos a los de Cacheuta debe consi

derarse potencialmente comoroca madre del petrg

leo que se explota en la Provincia de Mendoza,

cualquiera sea la posición dstratigráfica que e

lla ocupe”.

Como se expresó en el Gapitulo VI , con

los estudios de materia orgánica realizados en

muestras de la Formación Cacheuta, obtenidos de

los sondeos de 1a Subcuenca Alvear, se llegó a

parecidas conclusiones.

El ciclo deposicional, en el ambiente re

ductor antes mencionado, continuó hasta que un
cambio en las condiciones climáticas cambió las

características de los depóáitos en la Cuenca en

expansión.

A1 comenzar la deposición de Rio Blanco in

ferior (Victor gris. para los geólogos petroleros),
las lutitas comienzan a ser recmplazadas por se

dimentos más gruesos, provenientes de áreas de a

porte en ascenso y que producen un cambio en los

niveles de base.

Las gravillas y arenas depositadas se inter

calan con límolitas, arcilitas y niveles de aronas



muyfinas, lo que sugiere 1a existencia de 1a

gunas someras, quizás estacionales, debidas a

periódicos aportes de agua.

Los depósitos cúlminan con limolitas rojizas

que incluyen‘conglomerados finos a medios del

miembro medio (Victór obscuro) de Rio Blanco,

haciéndose los sedimentos más c1ásticos.Ello

mostraría el regreso de un buen drenaje.
Esos cambios.se producían en sectores de

la Subcuenca Cacheuta pero no en el área bajo

estudio.Ello se debería a que en el norte de

Mendozaexistía, en algunas jpartes, un pre

relieve que fue rellenado parcialmente con los

sedimentos de Victor obscuro y, en cambio, a1

no existir esas condiciones morfológicas en 1a

Subcuenca Alvear, la sedimentación fue más mo

nótona y contínua, no identificándose en ella
el miembro Victor Obscuro.

El color pardo obscuro de Victor Obscuro,

fue seguido por el rojo intenso de los límos,

arenas, tobas y tufitas de Victor Claro. Es de

cir que, desde el miembro medio en adelante, el

ambiente oxidante es absoluto y permaneció así

hasta la deposición de la formación suprayacen

te, o sea, Barrancas para el Norte de Mendoza.Tg

da esa sedimentación ocurría bajo somera cubierta

de agua y sin o muyescasos restos fósiles.

En los yacimientos del Norte de Mendoza se

encontraron lentes arenosos y/o conglomevádícos,

intercalados a diferentes alturas del Victor C13
ro.Esos lentes constituyen rellenos de paleocau

ces o paleocanales, que a vedes están "eslabona

dos". Su potencia varía de pocos centímetros a



varios metros y su ancho llega a alcanzar

desde decenas a varios centenares de metros.

En el área que nos ocupa no fueron

observados paleocanales; tampocodiscordan
cias dentro de la Formación Rio Blanco, se

gún lo sugirieron Rolleri y Criado Roque, 1968.

Con la deposición del Rio Blanco, la

secuencia triásica, en el subsuelo de Alvear,

adquirió su máximaextensión.

Además, se reinició la comunicación en

tre las subcuencas de Cacheuta y Alvear, que

había estado interrumpida para las Formaciones

Potrerillos y CAcheuta.

Dicha comunicación se realizó principal

mente, por N0 de la Subcuenca de Alvear, como

lo atestiguan los pozos de Y.P.F., Estación Mon

te Comán1 y Alvear Occidental 1.

Previo al derrame del basalto Punta de

las Bardas, ocurrieron movimientos que actuaron

sobre antiguas estructuras y generaron otra vez

movimientosdiferenciales de bloques, que al ai

cender, arquearon suavemente la cubierta sedi
mentaria.

Teniendo en cuenta, que la edad determi

mada según el método Ar-K es de 160 millones de

años (promedio) en el 99%de los casos y que

esos movimientos coinciden con los ocurridos du

rante el diastrofismo Nevádico (Sudoeste de Perú,

Norte de Chile, Neuquén), iniciado en el Oxfor

diano y continuado intermitentemente hasta el

fin del Kimerigiano, se estima que la efusión del

basalto es posterior o por lo menos se inicia,

al finalizar dichos movimientos. O sea, que la



salida lávica se produjo a través de fallas reac

tivadas durante esos movimientos y en pulsos rei

terados, tal comose desprende al observar las in
tercalaciones de limolitas y arcilitas arenosas
liticas.

Posteriormente a la efusión del basalto

Punta de las Bardas, tal como se aprecia en los

perfiles anexos, se evidencia la actividad de un

ciclo de movimientos que, establece una manifies
ta discordancia entre 1a mencionada Formación y

la Formación Pozo Chimando.

Tal discordancia podría ser la causa de
1a acción de los movimientos intracretácicos en

esta zona, en virtud de las edades establecidas

para las formaciones entre las que se sitúa.

La Formación Pozo Chimango , como se men

cionó en el Capítulo VI está constituida fun

damentalmentepor una alternancia de arcilitas y

limolitas rojizas, algo calcáreas e intercaladas
por cuerpos arenosos y niveles yesiferos, comose

observa en el adjunto 9 , dicha formación tiene

una orientación Este-Nordeste, Oeste-Sudoeste y

podría correlacionarse hasta el Este dn la Cuenca

de San Luis con la parte superior de la Formación

Lagarcito. Por lo tanto habria que suponer una e

dad cretácica para la misma, pero tal edad no se

puede aseverar, por la carencia de fósiles y datacig
nes .

Se tiene que, como consecuencia de los mo

vimientos intracretácicos se produjo un rejuvene

cimiento del relieve, que provocó una erosión ul

terior que permitió la sedimentación de 1a Forma

ción Pozo Chimango a expensas de las Formaciones

Rio Blanco y Punta de las Bardas, depositada en



una faja definida bastante extensa y no muyancha.

Antes de que se depositaran los sedimentos

del Terciario, se produjeron los acontecimientos

diastróficos del primer Movimiento Andico que vol
vieron a acentuar el relieve y a producir la ero

sión del substratum y el posterior transporte y
depositación de las sedimentitas terciarias, que

en este caso, corresponderían a conglomerados y

areniscas gruesas representativas de un complejo
basal.

E1 área proseguía sujeta a cóndiciones de

subsidencia y continuó la depositación de las se

dimentitas suprayacentes.
Los movimientos en el Terciario no fueron

ducumentados por falta de elementos de juicio pe

ro los Ciclos Andiceos habrían provocado una reac

tivación del fallamiento preexistente y comocon

secuente resultado, la deformación en pliegues.

En MendozaNorte y otros sectores de las

cuencas triásicas esos fenómenos uvieron una re

presentación significativa. En cambio en la Subcuen

de Alvear, sus evidencias son poco manifiestas;

lo que podría ser atribuido y comoya fuera rei

teradamente expuesto, a una mayor iigidez de la

estructura del zócalo de la subcuenpa de Alvear,

que se manifiesta en una constitución prevalente
mente de metamorfitas Precámbricas.

Tampocotuvieron difusión, en la Subcuen

ca de Alvear, los fenómenoseruptivos cuaternarios

que son importantes en el borde octidental de la

Sierra Pintada. Dicho ciclo culmina contempora

ncamente,con la deposición de sedimentos variados

tales como, limos,arenas y conglomerados.
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Sobrepuestos a ellos se encuentran sedimentos

limosos y médanos recientes, con lo cual se

instala un ciclo de erosión y sedimentación

que prevaiegq en la actualidad.
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CAPITULO VIII

ESTRUCTURA

Comose puede observar en los mapas y cortes

adjuntos, la subcuenca de Alvear se caracteriza por

ser estructuralmente una zona de bloques limitados

por fallas y moviendose en forma diferencial..._.;.

Esta subcuenca está situada en un zócalo pre

dominantemente Precámbrico y limitada por un sistema

de viejas fracturas del basamento,

Esos sistemas tienen dos orientaciones preva
lentes: Este-Oeste y Norte-Sur.

Conuna marcada orientación este-oeste está u

bicado un sistema de viejas fracturas que coinciden

temente con el Curso medio del Rio Diamante, limita

en su borde sur el dorso estructural que separa las

subcuencas de Alvear y Cacheuta.

También con 1a misma orientación general este

oeste se han identificado otra serie de fracturas en

la porción austral de la subcuenca.Esas fracturas

han generado un alto estructural que permaneció eme;

gido hasta la finalización del Triásico.

El sistema estructural que limita la subcuenca
en los bordes oriental y occidental esta'constítuïdo
por una serie de fracturas coincidentes con los rios

Atuel y Salado o Desaguadero,respectivamente, y man

tienen una orientación prevalentemente norte-sur, aun

que convergente hacia el sur.
El sistema coincidente con el Rio Atuel es de

significativa importancia ya que limita la subcuenca

y 1a Sierra Pintada.

Esas fallas son de origen Paleozoico y fueron
asismismo sucesivamente reactivadas.

En relación al sistema coincidente con el Rio

Salado o Desaguadero hay que señalar que corresponde

a un conjunto de fallas complejas y escalonadas que

constituyen una zona de dislocación de extensión re
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regional.

Fue reactivada en diferentes periodos y debí

do a los ascensos-y descensos de los bloques, no se

manifiesta que la sedimentación triásica hubiera al

canzado a sobrepasar el curso actual del rio.

Se puede destacaf que la acción de los movi

mientos permotriásicos rigieron principalmente la tec=
tónica de la subcuenca.

Los movimdentos post Cabras produjeron ascen

sos y descensos diferenciales de bloques por reacti

vación de fallas preexistentes.Estas fracturas juga

ron un papel preponderante en 1a sedimentación triá

sica superior y 1a depositación fue regida por la pg

sición relativa de los bloques.

Las fallas, en general, se hah mantenido ce;
canas a la vertical, con ángulos de alrededor de 90

grados.

En casi todas la estructuras se puede definir

una inversión de relieve debido a ciclos tafrogenóti

cos diferentes, comose manifiesta en las disiguales

posiciones que ocuparon los bloques.

El hecho mas notorio es la inversión generada

por los movimientos pre y post Cabras.

En general se está en presencia de una zona

en donde no existen concretas evidenciaslde movimien

tos tangenciales en 1a conformación de las estructu

ras, pero en cambio la magnitud del juego de resaltos
de las fracturas está en relación directa eon el ta—

maño de los pliegues.
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CAPITULO IX

CONCLUSIONES

De todo lo expuesto precedentemente surgen las si

guientes concluisiones;

Se ha definido el borde austral de la Cuenca Triá

sica de Mendoza.LSubcuenca de Alvear).

Se ha confirmado la subóivisión establecida para

la Cuenca Triásica de Mendoza en dos subcuencas, la

de Cabheuta al Norte del‘Curso Medio del Rio Dia

mante y a1 Sur 1a de Alvear.

Se confirma que para 1a depositación de Potrerillos

y Cacheuta, 1a Subcuenca de Alvear permaneció inco

municada de 1a de Cacheuta.

La comunicación se reinició con la sedimentación de

la Formación Rio Blanco.

Se ha establecido que hasta el Paleozoico Superior

la historia geológica de la Subcuenca de Alvear for

ma parte integrante de dos ambientes geológicos, 1)

Sierra Pintada-Cordillera Frontal y 2) Sierras Pam

peanas.

Desde el emplazamiento de la Formación Has Cabras la

evolución'estructural es la misma en 1a Subcuencas

de Alvear y Cacheuta, hasta el final de la efusión
del Basalto Punta de las Bardas.

Las Formaciones Potrerillos y Cacheuta mantienen, en

general, laswmismascaracterísticas litológicas que
en la Subcuenca Cacheuta.

La depositación de la Formación Pozo Chimango es ú

nica en esta porción de la Cuenca Triásica y se pod

drá homologar a las partes superiores de la Formación

Lagarcito en la Cuenca de San Luis.

Se ha asignado una edad Jurásica a la Formación Pun

basado en numerosas determinacionesta de las Bardas,
radiomótricas.
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Se han establecido las siguientes fases oro

génicas: Assintica, Tacónica, Acádica, Bretó

nica, Asturiana, Hercínica, Palatiniana y Ag
dica.

Se ha comprobado 1a existencia de díscordan

cias pre y post Cabras, consecuencia de los

movimientos homónimos.

La estructura de la Subcuenca está determina

da por bloques altos y bajos, limitados por
fallas.
Se ddentificaron viejas fallas que rigen la

arquitectura de la Subcuenca.Sonellas la
coincidente con el curso medio del Rio Dia

mante de origen Precámbrico y las coinciden

tes con los Rio Atuel y Salado o Desaguadero

de origen Paleozoico.

Hay fallas menores de origen Precámbrico-Pg

leozoico, que mantuvieron un sector de 1a

Subcuenca comoun alto estructural hasta dese

pués de la depositación del Triásico.
Todas las fallas antes mencionadas fueron

reactivadas en períodos sucesivos..

Las estructuras resultantes son de menor mag

nitud que en la Subcuenca Cacheuta.Los fenó

menos estan más suavidados probablemente, por

una mayor rigidez de su zócalo.

No hubo estructuras manifiestas que sean pro

ducto de movimientos tangenciales.

Se estableció una normaliiación para el "Gr!

po Choiyoi" adoptando la denominación de Grupo

de la Sierra Pintada.

Se dividió al Grupo de 1a Sierra Pintada en
formaciones comolas aflorantes en la Sierra

Homónima.Las formaciones identificadas fue

ron: Cochicó, La Josefa, La Totora y Sierra

de los Pozos.
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En algunos pozos se atravesaron esquistos gra

notïferos que al ser datados por el metodo Ar

gón-Potasio resultaron ser Precámbricos (605 Mí

llones de años).

Se creó una nueva unidad estratigráfica de edad
-Ordovícica: La Formación Los Pilches.

Se identificó en dos pozos, la parte superior de

1a Formación del Imperial.

Según los análisis de Kerogeno realizados, La

Formación Cacheuta es una muy buena roca madre y

puede haber originado cantidades comerciales de
hidrocarburos:

Las Formaciones Potrerillos y Río Blanco resul

taron ser las rocas con mejores características
de reservorio.

Se encontraron rastros de petróleo en solamente

uno de los pozos perforados.

La posible falta de yacimientos de petróleo en

esta Subcuencapodría ser atribuida a la escasa

actividad tectónica, que no habría permitido la

expulsión de los hidrocarburos de su roca madre

y su posterior migración a las muyescasas tram

pas estructurales identificadas, faltando iden
tificar: la de los otro tipos.
Se estima que la información analizada para esta

parte de la CuencaTriásica asigna al sector de

la misma no investigado, escaso valor económico,

para el logro de yacimientos de hidrocarburos.

r
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