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CAPITULO I

I - l. Introducción

.Naturaleza del trabajo

El presente informe constituye el trabajo

con el cual se opta al título de Doctor en Ciencias Geológicas

de la Universidad de BuenosAires. El estudio está dividido en

dos secciones según la metodología utilizada, y de acuerdo a

ello también el área abarcada.

La primera sección del estudio se realizó

en ba‘e a dos imágenes satelitarias que cubren aproximadamente

32.000 km2de la parte central de la provincia de Río Negro.

Se trata del primer estudio geológico que se realizó en nues

tro país en base a imágenesprovistas por satélites. Dicho tra

bajo consistió en el análisis geológico geomorfológico del

área involucrada y el trazado de lineas estructurales regio
nales.

La segunda parte consistió en el estudio
2 ., .de la region de Los Menucos, Situada engeológico de 3.300 km

la provincia de Rio Negro, en el ámbito del Macizo Norpatagó

nico (Fig.1).

Para el estudio se utilizaron fotOgrafías

aéreas verticales en escala l:50.uUO y la zona se encuentra

dentro del Plan Valcheta de Prospección Minera, de la Direc

ción Nacional de Geologia y Minería, que cubre 21.000 km2.

Los trabajos de campose efectuaron durante 45 días en el ve

rano del año 1973.

Se identificaron y mapearon los cuerpos

intrusivos de composicióngranitica y su roca de caja, cons

tituida por metanorfitas de bajo grado. asimismorevistió



. I , . . .sumointeres el estudio de las forma01oncsvolcánicas y sedi

mentarias del mesozoico, a fin de establecer la cronología de
las mismas.

Se relevaron también las sedimentitas

Cenozoicas y se distinguicron las efusiones modernas, anali
I 1 .zandose las estructuras que afectan a toda la secuenc1a.

El estudio en base a las imágenes de
I - . _¿ _¡_ . tsatelite se adgunua nal comofue publicado oportunamente por

la Revista de la Asociación Geológica Argentina.
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tica del manuscrito.
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Ubicación de la zona

El área está ubicada en parte de las

hojas 58 e, 38 f, 39 e y 39 f de la Carta Geológico Econó

mica a escala 1:200.000 de la Dirección de Geologia y Mine

ría y en la hoja N° 4.169, Maquinchao, de la Carta provisig

nal gue fue confeccionada por el Instituto GeOgráficoMili

tar a escala 12500.000.

Geograficamente se encuentra en la

parte central de la provincia de Río Negro, departamento

9 de Julio; en su parte sur se encuentran las localidades

de Los Menucosy Aguada de Guerra, estaciones del Ferroca

rril Roca.
Sus límites precisos son los parale

los 41° O" y 41° 30" y los meridianos 68° 10" y 68° 40".

Metodología

Utilizando fotografías aéreas a escg

la 1:50.000 aproximadamente, se confeccionó un mapa base en

el que se corrigió la escala, mediante la utilización de la

técnica de las plantillas ranuradas, utilizándose el Aero —

sketcnmaster comoinstrumento a fin de trasladar graficameg

te al mapael contenido de las fotografías aéreas, obteniég

dose con dicho instrumento óptico, la congruencia necesaria

entre la foto y el mapa base.

En las fotos aéreas se delimitaron e

individualizaron aquellas litologias cuyas caracteristicas

morfológicas y fotográficas lo permitieron. El trazado de

los contactos en general se realizó sin COnSiderarla cubie;

ta detrítica modernaque enmascara la myor parte de los

afloramientos principalmente las zonas deprimidas, donde su

representación es el resultado de la fotointerpretación.



Por tratarse de un área donde predOminan

las rocas volcánicas y sus scdimentitas relacionadas, los ele

mentos de identificación no son tan evidentes comoen las ro

cas sedimentarias propiamente dichas o en rocas igneas intru

sivas. La bibliografía sobre el particular es muyescasa, ha

ciendo incapié en lo efímero de los elementos distintivos de

las rocas efusivas entre si; por ello se prestó máximaaten

ción a la textura fotográfica de las roces y los patrones de

erosión, a fin de napear áreas volcánicas con la mayorpreci

sión.
En el terreno se verificaron los contas

tos y muestrearon las formaciones de la zona, efectuándose

perfiles en los bordes de la meseta de SOmuncuray su obtuvig

ron muestras de los afloramientos que presentaban mayores va

riaciones petrográficas. Se encontraron fósiles invertebrados

y vegetales y se obtuvieron fotografías terrestres que ilus

tran detalles petrOgráficos, estructurales y estratigráficos.

En el gabinete se completó el estudio

petrográfico de muestras seleccionadas entre aquellas conside

radas necesarias para el mejor entendimiento de la estratigra
fia. Asimismose efectuó el estudio de los fósiles. Con los

datos reunidos se confeccionó el mapageológico final, nabién

dose podidodelinear las características estructurales a tra

vés de la fotointerprctación, principalmente, dadas las pocas

evidencias de campo.
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I - 2. Georrafía

Fisiografia.

Desde el punto de vista morfológico, el

relieve de la meseta de naturaleza basáltica constituye uno de

los rasgos más característicos del ambiente patagónioo. La me

seta de Somuncura tiene una altitud promedio de 1.000 m sobre

el nivel del mar. Debido a sus numerosas ramificaciones y una

falta de conocimientosobre su estructura global y naturaleza,

no es posible calcular su superficie con exactitud, si bien se

halla dentro del orden de los 50.000 km2.

Su relieve suave está interrumpido por

elevaciones, que cn la región central alcanzan una altitud

de 1.300 m sobre el nivel del mar. o por depresiones conocidas

como "bajos sin salida" de variada magnitud, a veces ocupados
4 .. I L . 1por cuerpos de agua oe caracter temporario. La meseta se na

lla extensamente cortada por cañadones. La zona de estudio

abarca el sector noroocidental de la meseta.

El otro elemento predominante se encueg

tra hacia el oriente y se trata de la Sierra de Queupuniyeu,

censtituída Por volcanes y"pitones" basálticos cuyas alturas
máximas alcanzan el orden de los 1.200 m.

El resto del.área presenta suaves ondulaciones, pero de forma

irregular, elaborado sobre el ambiente metamórfico, los intrg

sivos graníticos y principalmente sobre parte de la serie vol

cánioa mesozoioa; se lo puede considerar comouna semillanura.

Sobre esta semillanura aparecen aislada

mente aparato" volcánicos, cuya expresión de mayor significa

ción es el Cerro Piohe que constituye con 1.284 m. la mayor

elevación del área.



__fi_—____]
Clima

La región se encuentra en el\ambiente na

tural del clima árido ventoso que engendra la estepa patagónica

El verano es seco y templado, con pocas precipitaciones en forma

de llovizna. El invierno es frío y seco siendo comuneslas helaL

das. La precipitación anual es de unos 220 mm.La zona es muy

árida y el clima desértico. Por lo general el cielo está deSpe

jado y los vientos más frecuentes provienen del cuadrante Oeste

El período libre de heladas es de 180 días al año.

Suelos

No hay suelos evolucionados en la región.

Se trata de suelos esqueléticos y subesqueléticos; el tamañode

grano predominante es el de arena gruesa originada en la degra

dación de las distintas rocas y ricos en calcio. El relleno de

las grietas basálticas en la superficie de la meseta haÍbrmado

incipientes suelos intersticiales.

En los alrededores del puesto Ibañez, ha

cia el Oeste de la comarca, el suelo es algo más evolucionado.

En los alrededores de los bajos y lagunas

los suelos están constituidos por granos de menor tamaño, en gg

neral limo y arena con un carácter semi salino.

Vegetación:

La zona tiene factores climáticos adversos

para el desarrollo de la vegetación, tales comoel viento, falta

de agua, la permeabilidad del suelo y las temperaturas extremas.

En general crecen arbustos muybajos y sólo al reparo de los ca

ñadones o al pié de los barrancos se les encuentra más elevados.

El conjunto está integrado por matas de

una altura COmprendidaentre unos pocos cm. y el metro; perteng

ciendo a la provincia del Monte (o del Espinal). Las eSpecíes



son xerófitas, con la máximareducción de las superficies de /

transpiración. Las especies herbáceas son también xeromorfas

(gramíneas del tipo de las pasturas) formando matas sepradas

comoconsecuencia de la falta de agua.

Esta vegetación abierta o interrumpida

es de gran monotonía, se levanta escasamente del suelo, al que

se aferra mediante vigorosas raices que constituyen verdaderos
tallos subterráneos.

La asociación que cubre la región está in

tegrada, según Aparicio y Difrieri, (1963), por el Chuquiraga

avellaneda, Nassavia glomerlosa, Stipa humilis, PrOSOpiSpata

gónica, Lycium ameghinoi, Barberis cuneta, PleurOphora patagó

nica, Haplopappusdiplopappus, Grindelia chiloensis.

Sobre la ladera de los cerros son frecueg

tes Ameghionoapatagónica, Chuquiraga aurea, Senecio filafinoidea

Brachyclados caespitosus.

En los suelos semi salinos a arecen Atrighx

lampa, Atriplex sagittifolia y Franquenia patagónica.

Población e Industria

La localidad de Los Menucos cuenta con unos

1.000 habitantes, y Aguada de Guerra con medio centenar. Ambas

localidades son paradas del Ferrocarril Roca. La primera de las

poblaciones mencionadas cuenta con Destacamento Policial, Escue

la y Sala de Primeros Auxilios, además de taller mecánico y es

tación del Autouóvil Club Argentino con hotel. El resto de po 

blación muyescasa está distribuida en puestos intercomunicados

entre sí por caminos secundarios.

La actividad económicaprincipal es la cría

de ganado ovino y en menor proporción-actividades mineras. Exis

ten varias Canteras de piedra laja y pequeñas manifestaciones de

caolin y fluorida que son explotadas en forma rudimentaria.



9 W

l . .Vlus de COmunlcac1óny transporte

El sector sur del área se encuentra atra

vezado por las vías férreas del ferrocarril Roca, que corren en

forma paralela a la Ruta Nacional N° 23, que unen San Antonio

Oeste con San Carlos de Bariloche.

Desde Los Menucos en dirección al Norte,

corre la Ruta Provincial 310 que pasando por La Esperanza, lle

ga al Río Negro; el ángulo Noroeste es atravezado por la Ruta

Provincial 415 que une la población de Sierra Colorada con La

Esperanza, ambos puntos fuera de este mapa.

I
>Los Menucostiene energía electrica y

existen equipos transmisores. Las rutas son de ripio natural.

Hay caminos secundarios menostransitados que son los utiliza

dos para llegar a puestos y estancias.
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I - 3. Con.f.e_°.2i._5.e_c_ï.al__m_aee.heis_s

Se preparó con fotos aéreas verticales a

escala 1:50.000 (aproximada) contándose con cuatro puntos de /

control en tierra acotados; se aplicó el sistema de Triangula

ción Radial que permitió compensar las diferencias de escala de

las diversas fotos, y dió mayorexactitud en la orientación de
las mismas.

Se utilizó un sistema combinado de contrdL

en tierra y puntos de control en las fotos. El señalamiento de

los puntos de control terrestre, fue ejecutado por la Dirección

Nacional de Geología y Minería, en el año 1963.

Los puntos acotados tenían sus coordenadas

Gauss-Krüger por lo cual se calcularon las coordenadas geográ 

ficas correspondientes.

Ubicación de los puntos terrestres:

Los puntos se encuentran hacia los bordes

del mapa. El punto l, está ubicado en la Estancia LomaBlanca

en el ángulo Noroeste, el punto 2 está ubicado hacia el Noreste

a la vera de la ruta provincial N° 415. El punto 3 se encuentra

en las inmediaciones del Cerro Abanico hacia el Sureste y el /

punto 4 hacia el Suroeste en el sitio denominado3 Tranqueras.

Estos puntos se encuentran separados por

distancias coaprendidas entre los 22 y 45 km. Son identificable;

por tratarse de un mojón de cemento empotrado con un círculo de

piedras pintadas a la cal, de 5 m de diámetro. Su ubicación en

las fotografías es difícil, por encontrarse por debajo de la /

magnitud que permite la escala.

Los puntos de control terrestre permitie

ron determinar la escala y verdadera orientación del mapa, y re
I . .lacionar éste con coordenadas geOgraficas prec1sas.



Preparación de las fotos

Se marcó primeramente el punto central

de cada foto, señalándolo una vez localizado, se transfirie

ron los puntos centrales de cada una de ellas;alas contiguas.

Luego, 735 puntos de control terrestre se marcaron en las fo

tos correspondientes con algún simbolo distintivo. Finalmente

se seleccionaron los puntos de control lateral o de pase, los

cuales están regularmente eSpaciados en cada borde de las fo

tografias, cpuestos a los puntos principales y puntos princi

pales transferidos.

Unavez efectuada la selección y control

cada punto fue pinchado y marcado con un círculo, de diferen

te color al de los usados para los principales, identificándg

los con letras o númerospara facilitar las referencias.

En total, se marcaron nueve puntos en

cada una de las fotos interiores, salvo las que tienen control

en tierra, en las que hay lO.

Comoprocedimiento de ensamble de los

puntos seleccionados se empleó el métodode las plantillas ra

nuradas, que es mecánico, bastante preciso, y requiere pocos

controles terrestres. Las plantillas son cartones especiales

muyduros, de pequeño espesor, y se prepararon de la siguien

te manera:

l. Se cortaron las plantillas del mismotamañode las fotos.

2. Se colocaron las fotos sobre la plantilla y se marcaron so

bre ésta el punto principal, los puntos transferidos, de pg

se y control, cuando los hubo.

3. El punto principal fue agujereado con la cortadora corres

pondiente. Luego se colocó la plantilla en un perno que ca;

za dentro del orificio central, coincidente con el punto

principal.
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La plantilla se hizo rotar y en cada caso los puntos mar

cados fueron ranurados, es decir, se hizo una abertura de

unos 3 cm de largo y 3 mmde ancho.

Se preparó entonces una hoja base que se fijó sobre un ta

blero de maderay los puntos de control terrestre fueron

ubicados en ésta en la escala correSpondiente. Sobre cada

punto se "amarró" un perno o tacha, que pasa por las aber

turas ; la base de este perno mide 0,17 cm y tiene un alto

de 2 cm; es hueco para que pasen agujas que marcan en la

hoja base todos los puntos (central, transferidos y de pa

se).

El ensamble de las plantillas comienza en uno de los puntos

de control terrestre, colocando las ranuras de ese punto

sobre el correSpondiente perno que ha sido fijado y cons

tituye un punto de amarre. Otros pernos, no fijos a la ho

ja base, fueron insertados en el resto de las intersecciones

de las ranuras y en los centros de las plantillas, y así se

ensamblaronlas sucesivas plantillas hasta alcanzar el /

próximo punto de control.

El ajuste con el otro punto de control se logra alargando

o comprimiendoel ensamble de las plantillas hasta que cal

cen en el punto de control. De este modo, todas las correc

ciones son mecanicamente proporcionadas a cada área cubier

ta fotográficamente.

Cuando la vinculación se hubo completado, las posiciones de

todos los puntos de control de las fotos fueron transferidas

por medio de las agujas que pasan por el interior de los /

pernos, a la hoja base.

Compilación de detalle

Este paso consistió en transferir en de

talle planimétrico el sistema fluvial, que es muydenso no obs

tante su carácter temporario; la red caminera, poblados, pues
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tos y cercos. Sobre esta base se transfirió toda la información

de tipo geológico que se pudo fotointerpretar y verificar en el

terreno. Se han separado con límites bien definidos la meseta

basáltica, el derrubio basáltico, los niveles compuestospor se

dimentitas, las áreas que aportan un suelo incipiente general 

mente relacionadas con el sistema fluviá., y por último, las /

áreas cubiertas por material detritico proveniente de la meteo

rización de las formaciones subyacentes. Finalmente, se transf;
rieron las líneas estructurales.

La identificación y anotación de los ras

gos geológicos y planimétricos se realizó con el estereOSCOpio

de eSpejos. El trazado de los contactos se efectuó con el Aero

sketchmaster Carl Zeiss. El resto de las litologías se señaló

posteriormente al estudio realizado en el terreno, ya que cier

to tipo de rocas de textura porfírica muyacentuada se confunde

en las fotografías con granitos. Lo mismo sucede con áreas muy

intruídas por diques de composiciónriblitica, ya que la densi

dad de los diques es muygrande y no permite individualizar la

roca de caja.

Con respecto al basamento metamórfico, se

trata de rocas de bajo metamorfismomuycubiertas por detritos

y cuyos afloramientos no son continuos, los planos de eSquis 

tesidad están inclinados y controlan el drenaje, dando lugar a

un patrón distintivo que contribuye a su identificación.

Asimismo, la separación de unidades efec

tuada en el vulcanismo mesozoico, necesitó del reconocimiento

de campo.

El uso del Aero Sketchmaster permitió /

trasladar los datos de las fotos a la hoja base, de esta mane

ra se transformó en un mapageológico. Para ello se transfirig

ron los datos que se encontraban en la parte central de cada



14

foto, la transferencia se vió favorecida ya que los desniveles

del terreno no excedían los límites requeridos por la escala

del mapay la precisión deseada.
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CAPITULQ__1[_

II —1. Geolouía___._.l—1_..

Resumen

El denominado macizo Horpatagónico es un

área que se ha comportado en forma relatiVamente estable y rí

gida desde los comienzos del Paleozoico. Ubicada en la parte

norte de la Patagonia, está limitada hacia el noreste por la

cuenca del rio Colorado, hacia el oeste por la cuenca neuquina

y hacia el sur por el Macizo del Deseado.

Las unidades litológicas reconocidas en

el ámbito del Hacizo Norpatagónico son un basamento metamorfi

zado en forma diferencial, suponiéndose que las litologías de

mayor grado de metamorfismo son de edad Erecámbrico, y las de

menor grado de edad Paleozoico inferior. Asimismo se nan reco

nocido granitos que las intruyen y que en algunas zonas han

aportado 1aterial, produciendo procesos de migmatización. Se

asignó a estas intrusiones edad Pérmica, lo cual se ha visto

confirmado por los datos obtenidos de dataciones radimétricas.
N

La unidad‘de mayordesarrollo areal está

constituida por vulcanitas y sedimentitas y/o tobas asociadas.

En virtud de los fósiles vegetales que contiene se le han asig

nado edad Triásica, en el área de Los Menucos, y edad Jurásica,

hacia el este, en la zona de AguadaCecilio.

Se reconocen tres ingresiones marinas que

tienen su origen en movimientos basculares producidos desde el

Laníano hasta el hioceno. Durante el Plioceno y Pleistoceno

tienen lugar grandes procesos efusivos que dan lugar a manifes

taciones volcánicas de gran envergadura y desarrollo areal:

meseta de Somuncura y Sierra de Queupuniyeu.
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Investigaciones anter;;res

Sobre la geología del Macizo Nor Patagóni_

co existe una considerable bibliografía. De la misma se deSpren—

de que los estudios llevados a cabo hasta fines de la década del

sesenta lo fueron de carácter general, a excepción del distrito

de Sierra Grande sobre el que se efectuaron mapeos y obserVacio

nes más detalladas.

Estos estudios de carácter general permi

tieron conocer las unidades geológicas más significativas y su

cronolOgia la cual, en general, se ve confirmada por los estu

dios más detallados que se realizan posteriormente, aportando

éstos el conocimiento de nuevas unidades y diferenciaciones en

las ya reconocidas.

Las Opiniones de los diversos autores con

respecto a las distintas unidades litológicas presentes en la

zona quedan resumidas a continuación.

Con respecto al basamento metamórfico, Fe

ruglio (1949), en su descripción de la Patagonia, separa esta

litología de acuerdo al grado de metamorfismo, y a las de ma

yor grado las ubica en el Precámbrico (anfibolitas, gneis, mica

citas) en tanto que a las menosmetamorfizadas, en el Paleozoi

co (filitas, esquistos cuzrciticos).

Bracaccini (1960-1966) con relación a es

tudios estructurales y de ámbito regional, es de opinión que de

existir basamento metamórfico Precámbrico en el ámbito patago

nico, éste se encontraría en el borde oriental del Macizo Nor

Patagónico.

Volkheimer (1965) para el noroeste del

Chubut y Stipanicic et al (1968) para todo el macizo, retoman

la idea de Feruglio y le asignan edad Precámbrica a las rocas

de mayor metanorfismo, pero con respecto a las rocas menos me

tamorfizadas, las ideas no son coincidentes. Volkheimer (1965)
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las considera Precámbricas, y Stipanicic et al (1968) Opina

que por lo menos Jarte de ellas son paleozoicas.

Feruglio (op. cit.) y posteriormente

Volkheimer (1965) refiriéndose a Las rocas graníticas consi

deran una fase ignea Precámbrica y otra Paleozoica de menor

propagación y a ésta última pertenecerian los afloramientos

de plutonitas tratados en este trabajo.

Groeber et a1 (1953) refiriéndose a

los cuerpos plutónicos que afloran en el ámbito del Macizo y

sus zonas aledañas, señala la posibilidad de que pertenezcan

a una fase paleozoica. Stipanicic (1967), con dataciones.absg

lutas realizadas en granodioritas del noroeste del Macizo, en

la Provincia de Río Negro, les asigna edad Pérmica. Este mis

moautor, en un trabajo posterior (1968), reafirma esta idea

y señala su acuerdo con Bracaccini (1960) que vincula estos

granitos del Lacizc Horpatagónico con lo: de las Sierras Pag

FEEllas.
. ¿_ . I .Finalmente, en re1a01on a la ser;e

canítica, Feruglio (op. cit.) mencionados grandes áreas de

afloramientos de coladas y pórfiros cuarcíferos alternando

con tobas y arenas tobáceas, que se encuentran entre los pa

ralelos 40° S y 45° S. A este conjunto le asigna edad Jurési

co medio y Cretácico inferior, sobre la base de la datación

de flora fósil hallada en los afloramientos situados entre

los rios Deseado y Chico, en la provincia de Santa Cruz.

Otros autores, traoajando en el extrg

monoroeste del MacizoNorpatagónico,diferenciaron‘dos gru

pos principales óe vulc"_itas :esozoicas. Así Groeber (1952)

describe una serie efusiva formada preferentemente por porfi

ritas y queratófiros que considero neotriasica, conocida co

moChoiyoilitense.Por su parte,Volkheimer 0965)resumiendo las

7
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nuevas ideas al reSpecto, menciona el segundo grupo constituí

do preferentemente por pórfiros cuarcíferos, rojos, de variados

tonos y sus tobas relacionadas, las que asigna al Jurásico me

dio a superior, basándose en floras fósiles contenidas en sedi

mentitas intercaladas.

En su Oportunidad Bracaccini (1960), es

timó que el ciclo volcánico iniciado en el Triásico superior,

continuaría sin interrupción hasta el Jurásico inferior; esta

opinión ha sido emitida para el conjunto de la geología regio

nal de la Patagonia. En cuanto a la serie porfirítica, consi

dera que está integrada por lo menospor tres asociaciones

volcánicas y supone su iniciación en el Pérmico.

Ltipanicic et al (1968) consideran la

existencia de un número mayor de formaciones que la serie por

firítica supratriásica y la serie vulcaniticu mesosuprajurásica

tales comoPorfiritas Eotriásicas y Pórfiros cuarciferos Eoliá

sicos, teniendo en cuenta las dataciones que brindan sedimenti

tas fosilíferas intercaladas y datos radimétricos.

Wichmann (1919, 1927, 1934) es uno de

los primeros autores que realizó un bosquejo geológico en esca

la l:500.000 dado a conocer en 1927 y cuyo original se conserva

inédito en la Dirección Nacional de Geología y Minería.

Croce ,.(1952, 1956, 1963) realizó sus

trabajos en el flanco noreste y este de la meseta de Somuncura,

incluyendo observaciones sobre lo alto de la meseta. Los estu

dios de detalle realizados en el ámbito, estuvieron relaciona

dos al hallazgo de mineral de hierro en Sierra Grande. Zollner

(1951), Arnolds (1952), Valvano (1954), de Álba (1954-1954),

Navarro (1963).
El estudio realizado por Rosenmunen

la zona de Arroyo Los Berros, que fue presentado como trabajo
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final de Licenciatura en 1970 y publicado en 1972, da comienzo

a una etapa de estudios de detalle en el Macizo Norpatagónico.

Asi realizan sus trabajos de Licenciatura,Pesce (1974), Borelh.

(1972) y Page (1974) en el borde norte de la meseta de Somuncu

ra. El trabajo de Pesce, se realiza en el sector sud occidental

del presente estudio.

Asimismo la Dirección de Geologia y Mine

ría contrata con la empresainternacional Geofoto, la fotoin 

terpretación del área entre mina Gonzalito y Arroyo Los Berroa

En 1975 Ramosda a conocer parcialmente modificado dicho tra

bajo.
A1 mismo tiempo los geólogos de 1a Direc

ción de Geologia y Minería comienzan a confeccionar hojas.geolé

gicas.En el norte,Bachmann (1973-1975), Britos (1974), Nuñez

(1975) y Sepúlveda (1975). En la parte sur,Ravazzoli (1974),

Franchi (1975) y, conjuntamente con Lizuain, dan a conocer en

1975 observaciones referidas al Sector Oriental del Nacizo de

Somuncura.
Volkheimer (1973) realiza observaciones

en Ing. Jacobacci y adyacencias. En forma sincrónica otros es

tudios de carácter metalcgenético o minero son conocidos,

Hayase y Haisa (1970-1971), Arcidiácono (1971), Malvicini y

Llambías (1974).
Corbella realiza estudios petrcgráficos

y mineros en diversas áreas del macizo (1973-1974-1975). 1

Coira et al (1975) publican sobre la

Tectónica de basamento de la región occidental. En el año 1972

Stipanícic y Methol, resumen los conocimientos y observaciones

que se tienen sobre el tema.

Volveremos sobre los autores citados en

particular a1 tratar las distintas unidades.
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ñTIGRAFICO, Rosenman, 1979
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El estudio petrográfico, geomorfológico

y las relaciones de Campohan permitido reconocer unidades

litológicas y su mapeoa escala 1:50.000.

Se han utilizado los nombres formaciona

21

les reconocidos, nominándcselos nuevos elementos identifi

cables.

Las unidades

1. Formación Cushamen

2. Formación La Esperanza (°)

Formación Los Menucos3.

4. Formación Sierra Colorada

5. Estratos con Dinosaurios

6. Formación Roca

7. Formación SOmuncura (°)

8. Formación Queupuniyeu (°)

9. Formación Talcahuala

lO. Unidades de edad Holoceno

(°) Nominaciones dadas a las nuevas formaciones recono

cidas e identificadas en el presente estudio.

litológicas reconocidas son:
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ÍI - 3o Eïïïl’igiárlfiïáïlíiflïï. (Volkheimer: 1964)

La ubicación de las rocas metamórficas

de esta zona comopertenecientes al Paleozoico Inferior es de

bida a Wichmann(1919, 1927, 1930) quien a su vez las correla

cionó con afloramientos visitados con anterioridad con

Stappenbeck (1913), en el sar de la provincia de La Pampa.

hnn sus trabajos realizados en el área

de Sierra Grande, Zollner (1951), por el contrario, asigna al

conjunto metamórfico edad Precámbrica, posición que comparten

Arnolds (1952) y de Alba (1954-1964). Esta apreciación es, en

parte, también aceptada por los geólogos de la Shell (1962),

por observaciones realizadas en las proximidades de Valcneta,

utilizando comoelementode juicio la similitud litológica
.l.con las de otras partes del país, y ubicando a las metamorfi

tas de más alto grado en el Precámbrico, asumiendo igual acti

tud con respecto a las metamorfitas de mas bajo grado, a las

que asignan edad Paleozoico Inferior. Stipanicic et al (1968)

para el ámbito del macizo, adoptan, con carácter tentativo,

idéntica posición.

Harrington (1968), menciona para la re

gión de Sierra Grande, Silúrico Medio (fien10ckiano) con

Brach[prion_Fasqiger y Devónico InfeClarkeia antisiensis y

qqi n22, ambos provenientes derior fosilífero con Conulgria
. . . . . 1. I . n .una ingre51ón marina interrumpida en el bilurico ouperior.

Esta litologia correspondea las sedimentitas ferríferas pos
teriores a las rocas metamórficas.

De esta forma quedaría probado que las

rocas metamórfiCHsson anteriores al Silúrico.

Los trabajos de la presente década no

aportan nuevos elementos que permitan dar mayor precisián a

la edad de las metanorfitas. Sólo se cuenta con una edad radi



23

Í n I n . n metrlca de un esqulsto gneisico, proveniente de ¿ina Gonza
- + .lito, que da un valor de 315 m. a. —25 m. a., es dec1r

Carbónico Medio.

En nuestra zona, las rocas metamórfi

cas son de bajo grado de metamorfismo y se encuentran hacia

el occidente. Comprendenuna zona de forma regular de unos

120 km2de superficie; los afloramientos se encuentran muy

, poco expuestos, son asomos aislados en una zona de muy ba

jo relieve,paquetes de poco eSpesor que buzan hacia el sur,

con rumbos variables dentro del cuadrante noroeste. La par

te norte de los afloramientos se ve afectada por diques de

rumbos variables y composición ácida. La existencia de los

diques y el buzamiento de las rocas originan un drenaje cen

trípeto, con pequeños bajos equidimensionales.

Las características de las rocas son

las siguientes: de tono pardo con pátinas limoníticas, de

partición lajosa, tamaño de grano muyfino. Al mnerSCOpio

se observa la textura granoblástica compuesta por cuarzo,

muscovita y/o sericita. Algunos nódulos donde el cuarzo al

canza mayor tamaño de grano la impregnación ferruginosa y

de Opacos es irregular, confiriéndole un aspecto moteado.

Los minerales micáceos están marcadamente orientados según

los planos de partición de la roca determinando un clivaje

muy fino.

Se puede mencionar que al aumentar el

tamaño del grano disminuye relativamente la proporción de

mica orientada que le confiere clivaje a 1a roca y se des

tacan en cambio porfiroblastos de crecimiento incipiente de

muscovita.

(3) Método Rb/Sr sobre roca total
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Se observan venillas de un mosaico

de cuarzo que atraviesan en forma oblicua el clivaje de

la roca. Comomineral accesorio se observa apatita. Se

trata de una metapelita esquistosa.

Otros pequeños afloramientos de ro

cas de bajo metamorfismo se pudieron observan en las cer

canías de la ruta provincial N° 415. Son pequeños aflora

mientos y se encuentran relacionados con las fracturas que

dieron origen a la Sierra de Queupuniyeu. Son esquistos de

bajo grado, de color verde oscuro. Presentan clivaje pi

zarreno y estructura moteada con nódulos elipticos de 1mm.

Al microscopio se observa su estructura granoblástica.

Son laminillas de muscovita y/o sericita orientadas paralg

lamente a la esquistosidad y pequeños granoblastos de cua;

zo. En la base cuarzomicácea se destacan nódulos constitui

dos por biOtita verdosa de forma subesférica, que corres

ponde a estructura moteada que se observa macroscopicameg

te. Hayincipiente clivaje de transposición determinado

por ondulamiento de la fábrica de la roca según líneas o

blicuas a 1a esquistosidad.

En la zona estudiada no se encontra

ron rocas metamórficas de alto grado; tampoco se observa —

ron procesos migmatíticos. No existen nuevos elementos de

juicio que permitan rectificar la supuesta edad de dichas

rocas. Por lo expuesto se las‘considera de edad Paleozoico
inferior.
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Estas rocas están constituidas en su

mayorparte por granitos, granodioritas y otras rocas afi

nes, de colores rojos y grises, que fueron consideradas

por Richmann (1919, 1927, 1934) como relacionadas con una

fase ígnea hereínica.

Los estudios realizados en la zona

de Sierra Grande, por Zollner (1951), Valvano (1954), los

geólogos de la Cia. Shell (1962) y Navarro (1963) conside

ran esta intrusión de edad post Silúrica, pues penetra a

las sedimentitas ferríferas; en disidencia con estas ideas

De Alba (1954, 1964) las asigna al Paleozoico Inferior pues,

de acuerdo con sus observaciones, no las intruye.

Arnolds (1952) es el primer autor

que las considera de edad Pérmica y dtipanicic (1967), co

rrobora esta opinión sobre la base de dataciones radimétr;

cas (4) realizadas en granodioritas del noroeste del Laci

zo, en la provincia de Río Negro. Este autor, en 1968,

reafirma esta idea y señala su acuerdo con Bracaccini (1960)

quien vincula estos granitos del Macizo Horpatagónico con

los de las Sierras Pampeanas.Si bien es de hacer notar

que Bracaccini (1966) considera que existen granitos gri
ses anteriores a las rocas sedimentarias metamorfizadas

cue atribuye al Paleozoico.

Los trabajos posteriores no aportan

nuevos elementos para la determinación de la edad de los
intrusivos de composición ácida.

El nombre de Formación Michihuao prg

puesto por Stipanicic (1968) no es correcto como lo expone

(4) Granodiorita. mét. Rb/Sr 240 m.a. Ï 10 m.a.
11,..- .-'
“rdn‘tO-LÜt’ K/Ar sobre Toca total + 238 m.a.
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Parker (1972) ya que tiene prioridad la denominación de

Wichmann(1934) quien lo utiliza para identificar conglo

merados de edad Triésica. Sin embargoCorbella (1973), ut;

liza dicha denominación. Volkheimer (1973), para los estu

dios que realiza en el área de Ing. Jacobacci, ve simili

tud entre los granitos de éste área y los de Gastre y

Cushamen. En la parte oriental del Macizo los mencionados

por Rosenman (1972) y Ramos (1975) para 1a zona de Los Be

rros y por Núñez et al (1975) para Sierra Grande, arroyo

Ventana, Valcheta y Laguna Tres Picos, con edades radimé

tricas entre las 230 millones de años Ï lO millones de años

y 270 millones de años Ï lO millones de años (4), son re

lacionados por Stipanicic y Eethol (1972) a los granitos

de Paileman.
- . I q , . . .nn el area ue este estudio los grani

tos afloran hacia el norte. En parte se encuentran bien ex

puestos y sus afloramientos son accesibles por las Rutas

Provinciales Nos. 310 y 415, y se extienden de este a oes

te por más de 30 km.

Los afloramientos de rocas rosadas y

rojizas han resultado ser por lo general granitos de tipo

alasquítico y granodioritas. En cambio las rocas de colores

grises se han identificado comogranodioritas.

Entre los puestos de Teuque y Juan

Palmael granito alasquítico tiene las siguientes caracte

rísticas: roca de color rosado de estructura granosa media

na compuesta por cuarzo y feldespato potásico. Al micros

copio se observa que el feldespato potásico es ortosa mi

cropertítica, bastante alterado a un material pulvurulento

(3) Estas edades radi étricas no fueron realizadas en el
IoI‘JoGoEoIoSo



(caolin ?); se presenta comocristales xenoblásticos. El

cuarzo algo intersticial tiene contactos irregulares con

el feldespato. Se presenta en forma de xenoblastos con

numerosas inclusiones y con extinción algo ondulada.

En cantidad muysubordinada participa

plagioclasa subhedral, es oligoclasa sódica la cual presen

ta en casos curvamiento del maclado (pilisintético por de

formación) hay escasas escamas de muscovita y biotita, co

moaccesorios opacos de hábito prismático.

Al oeste del puesto de Teuque se

identificó una granodiorita cuya descripción es la siguien

te: roca de color gris rosado de estructura granosa fina,

homogénea. La textura es granosa hipidiomorfa compuesta

por cristales subhedrales de oligoclasa alterada a serici

ta y escaso epídoto, ortosa anhedral e intersticial alte

rada a material arcilloso, cuarzo xenomorfoque corroe a

los demáscristales y hornblenda subhedral y annedral alte

rada parcial o totalmente a clorita, epidotos y óxido de

hierro. Con el mineral máfico se asocia apatita y opacos

euhedrales. Se obtuvieron muestras de dos granitos carac

terísticos a fin de determinar su edad radimétrica.

A ambos lados de la ruta provincial

415, a la altura del Puesto de SegundoCalvo, alforan ha

cia un lado una adamelita que arrojó una edad de 242 mi

llones de años Ï lO millones de años(1)cuya descripción

es la siguiente: roca de color gris, estructura granosa

mediana, fresca, constituida por cuarzo, feldespato y má

ficos. De textura granosa alotrimorfa, compuesta por pla

gioclasa (oligoandesina) ortosa y cuarzo aproximadamente

(4) Mét. K/Ar sobre biotita



en iguales proporciones, 28%.El resto está constituido

por hornblenda y biotita asociadas. La plagioclasa sub

hedral está alterada en parte a sericita y epidotos. La

ortosa se halla enturbiada pa" material arcilloso. En al

gunos casos forma texturas máficas gruesas en sus bordes.

El cuarzo es de carácter intersticial y corroe reemplazan

do los demás minerales. La biotita y anfibol forman nidos

en los que se agrega además mineral opaco apatita y esca

sa titanita. El hábito de los máficos es variable, obser

vándose en algunos casos el pasaje de anfibol (hornblenda)

a biotita. La bictita está parcialmentedesferrizada.

La otra roca datada es una alasquita

muyrica en feldespato potásico y cuarzo, con muypoca can

tidad de minerales máficos. Arrojó una edad de 230 millo
r + . lnes de anos - lO millones de anos (3).

Ambasmuestras se ubican en el limite

entre las eras Paleozoica y Kesozoica. ‘

Hacia el occidente, en las proximidg

des de los afloramientos de metamorfitas, la granodiorita

aparece de color gris claro, de grano mediano con crista
les de feldespato, cuarzo y máficos. Al microscopio se og

serva que es de textura granosa e idiomorfa. La plagiocla

sa es oligoclasa-andesina alterada a sericita, subhedral

a euhedral con zonalidad. Los máficos son horblenda y bio

tita asociados a opacos y titanita comoaccesorio. El fel

despato potásico ortosa es escaso e intersticial.

Las rocas denominadas genéricamente

¿raniticas, que hemosdescripto, afloran limitadas en el

(4) Mét. K/Ar sobre biotita



este por la Sierra de Queupuniyeuy al oeste por 1a meseta

basáltica, hacia el norte continúan fuera del presente ma

peo y hacia el sur los límites no son tan definidos en to

da su extensión. En parte se hallan limitados por las frag

turas que dan lugar al denominado "graben del Piche".

(Corbella, (1973).

Hacia el sudoeste del puesto de Mos

quera, el granito se presenta comoun afloramiento contí

nuo; son bastante amplios los sectores en que el granito

se encuentra muyintruído por diques de composición riolí

tica. Dichos diques aparecen en gran número, con rumbo

Norte 50° Este y engloban parte del granito; esto es per

fectamente visible en las fotografías aéreas. Así en el

sector ubicado sobre la ruta N° 310 las características

fotogeológicas de los granitos están completamente enmas

caradas.
Los granitos no intruidos por los di

ques se presentan profusamente diadlasados. Estas diacla

sas forman un juego conjugado de rumbos Norte 45° Este, y

Norte 45° Oeste.



La foto muestra la falla de rumbo aproximado

norte-sur, ubicada hacia el oeste dd. Puesto

de Segundo Calvo. Obsérvese en primer plano

el cristal de cuarzo, de gran

El afloramiento es granítico.
hidrotermales ricos en sílice

por la fractura dieron origen

cuarzo de gran tamaño y forma

definida exteriormente.

tamaño.

Los líquidos

que ascendi eron

a cristales de
cristalina bien
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11 - 5o LulazaQieea_rn_e_s0.2aqi_co

Antecedentes
El primer autor que trabajó en obser

Vaciones detalladas en el ámbito del macizo Norpatagónico

fué WíChmann(1919, 1927, 1934) quién estimó que todo el c;

clo volcánico está constituido por mantosde rocas porfiri

ticas y porfíricas, involucrándolo en una sola fase magmá

tica a la que asignó edad Triásica. Cabe mencionar que este

autor trabajó a escala l:500.000 y sus estudios en el área

quedaron inconclusos.

Por su parte, Croce, (1956), en el

área noroeste y este de la meseta y sus estribaciones, re

conoce dos complejos: uno porfirico (pórfiros cuarcíferos)

y otro porfirítico (porfiritas amigdaloides, pardo rojizas

y grises oscuras). Opina que este fenómenovolcánico tuvo

lugar desde el Triásico superior hasta el Eógeno, con ma

yor intensidad en el Jurásico y parte del Cretácico, y que

la serie porfirica es másreciente y en su base se encon

traría la porfiritica.
En la zona de Sierra Grande, De Alba

(1954, 1964) no halló elementos para determinar la edad de

este complejo, aceptando la edad Jurásica (Jurásico Supe

rior) prcpuesta por Feruglio (1949). Los geólogos de la'Cia.

Shell (1962) estiman que hay una fase ignea más antigua pe;

teneciente al Triásico, mayormenteintrusiva, y otra más mg

derna, extrusiva, y perteneciente al Jurásico Superior 
Cretácico Inferior.

Miranda (1966) denomina Formación Los

Henucos, de edad Triásico superior, a dos miembros uno de

característiCas volcánicas y otro constituido por sedimen

titas y piroclastitas, con Dicroidium. Y ubica a fines del
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Triásico y comienzosdel Jurásico a las riolitas saturadas
. . I .en cuarzo y diques rioliticos.

Stipanicic (1967) y Stipanicic et al

(1968), y Stipanicic y Methol (1972) separan tres miembros

o formaciones que denominan Formación Los Menucos, Forma

ción Sierra Colorada y Sedimentitas continentales en un

proceso que abarca todo el Triásico.

Rosenman (1970 y 1972) para la zona

de Arroyo Los Berros, identifica rocas de composición an

desítica, cronológicamente más antiguos que los mantos de

rocas ácidas a las que asigna edad Triásica y tobas ig 

nimbritas, brechas y coladas ácidas de edad Jurásica. P02

teriormente Malvicini y Llambias (1974), describen estas

unidades en un estudio económico y denominan a la secuen

cia ácida FormaciónMarifil haciendo llegar sus aflora 

mientos desde Arroyo Verde, en la provincia de Chubut has

ta Sierra Grande. Nuñezet al (1975) extienden esta forma

ción hacia el norte hasta AguadaCecilio y de allí al oeg

te alcanzando el Arroyo Treneta.

Page (1974) estudió las vulcanitas

en Sierra Colorada, describiendo un manto ignimbrítico de

composicionriolitico-dacítico, asimilable a la Formación

Sierra Colorada de Stipanicic (1967) de edad Triásico su

perior o Jurásico Inferior. Pesce (1974) en la región si

tuada hacia el oeste de Los Eenucos denomina Formación

Los Menuccsal conjunto volcánico y de sedinentitas y pi

roclastitas asociadas, diferenciando tres miembrosa los
cuales ubica en el Triásico.
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En la zona estudiada se ha identifi

'cado una secuencia contínua de rocas volcánicas y sedimen

titas y piroclastitas asignadas a la FormaciónLos Menucos
I-. . . , . ., .I ‘.de edad TriaSica; y rocas volcanicas de la Forma01onbie

rra Colorada. de edad Jurásico Inferior.

Formación Lgs_genucos (Miranda-Stipanicic)
1966 1968

La parte inferior de la secuencia

que constituye esta Formación se extiende hacia el oeste

entre el Puesto de Millar y la Estancia Lagunita.

Son rocas de tonos claros y colores

que van del amarillo hasta el rojizo. Son rocas porfíricas

de pasta afanítica; en parte tienen disyunción en forma

de lajas, pudiendo observarse pseudo pliegues debido a la

fluidalidad de las lavas. Son comuneslas brechas volcán;
cas.

En las cercanias del Puesto de Mi

llar, hacia el Norte, se pudo apreciar lo que se conside

ra la brecha basal de esta unidad, en una matrix blanca

amarillenta afanítica, se observan clastos de rocas gra-’

níticas y metamorfitas de bajo grado. La roca es una ig

nimbrita que al microsc0pio tiene las siguientes caracte
rísticas:

Roca de color rosado compacta, de

estructura porfiroclástica compuestapor fenoclastos lí

ticos y cristalinos angulosos, se aprecia una seudoflui

dalidad por aplastamientos que controla la partición de

la roca. Los fenoclastos angulosos y subangulosos de di

versos tamaños son de cuarzo, ortosa; plagioclasa, pór

firos, rocas graníticas y esquistos con turmalina. La

base está constituida por fragmentos desvitrificados ó
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cuarzo, principalmente con abundante participación de se

ricita y óxidos de hierro. Estas porciones "vítreas" adog

tan la forma de lentes o seudofiletes de flujo al rodear

fenoclastos ; en otros sectores conservan una estructura

pumisítica la cual se va perdiendo por aplastamiento.

Este material desvitrificado está

inserto en material fino de baja birrefringencia donde se

reconocenpequeñosvitroclastos y cristaloblastos y lito

clastos por su tamaño mayor. Hay venillas ocupadas por

caolín que atraviezan la roca.

Roca volcánica de edad Triásica que aflora hacia el oeste,

en las proximidades del Puesto de Millar. Se puede obser 

var fluidalidad en las coladas en esta roca de colores par_
do rojizo, de tono claro, de cemposición ácida.

Esta secuencia se continúa con 1a

vas de composicióndacitica-andesítica. Se trata de aflg

ramientos de pequeña magnitud de colores verdosos mora 

dos con tonos de gris. Entre las localidades de Los Hang



cos y Aguadade Guerra, y hacia el norte de esta última,

y sobre el camino que conduce de Los Menucos a La Estancia

La Lagunita, se pueden observar estas rocas que por lo ge

neral presentan un aspecto compacto.

En las cercanias de La Lagunita la

roca es una andesita de las siguientes características:

Rocade color violáceo, porfírica,

de pasta afanitica, con fenocristales de tono rosado de

no más de 4 mm.de plagioclasa. Se observa al microsco

pio 1a textura porfírica formadapor fenocristales de

andesina alterados a cerisita y carbonato, teñidos por
óxidos de hierro.

Ademáshay fenocristales de anfibol

(lamprobolita?) que están muyalterados a seriCita, óxidos

de hierro y carbonatos. Muchosde los cristales de anfibol

que han sido alterados sólo se reconocen por su hábito ca

racterístico. La pasta es fluidal, integrada por microli

ta de plagioclasa en textura pirotáxica, bastante entur 

biada por opacos de hábito cúbico: magnetita?. Formando

parches aislados en la pasta hay carbonato y cuarzo. Ac

cesoriamente se observó circón y apatita.

En los alrededores de Los Menucos se

trata de una Dacita cuya descripción es la siguiente:

Roca de color gris verdoso, de es

tructura porfírica compuestapor fenocristales de oliga

clasa, subhedrales, alterados a sericita carbonato y óxi

dos de hierro, algunos casi totalmente y otros sólo en

forma parcial. Cuarzo anhedral, con bordes corroídos por

la pasta y engolfamiento y máficos representados por
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pseudomorfosde hábito prismático largo y triangular, for

mados por muscovita, clorita, carbonato y opacos que pro

bablemente correspondan a anfibol y en menor cantidad fe

nocristales de biotita (?) reemplazadosprincipalmente por

muscovita, y opacos. A los máficos se asocian granos de

apatita y zircón. La pasta es de tipo intergranular, flui

dal y se halla impregnadapor parches intercarbonáticos y

cloríticos. IRocasde similares caracteristicas

afloran en otras zonas. Si bien sus relaciones estratigré

ficas son difíciles de establecer. En las inmediaciones
de Grabendel Piche se encuentran vinculadas a fracturas.

En Puerto Mosquera es una andesita brechosa cuya descrip

ción es la siguiente:

Roca an;esítica brechosa, de color

gris, porfírica, con pequeñosfenocristales de 1 mm.de

pla5ioclasa, alterada a serisita y epidoto y clastos de

rocas volcánicas. Al microscopio se observa una roca muy

heterogénea con fragmentos de rocas volcánicas y escasos

fenocristales de biotita muyalterada, todo en una pasta

heterogénea con muchocarbonato cubriéndola.

Asimismose encuentran andesitas en

la zona de las canteras, comofilón capa, sobre las pirg

elastitas y en las cercanias del puesto de Edyy Mariyal.

Los afloramientos de mayor magnitud

constituidos por tobas de colores rojizos y composición
riolítica-riodacítica cubrenuna extensa área hacia el

norte del camino que conduce a la Estancia La Lagunita.

Estas rocas, posteriores a las andesitas,y dacitas, pre
í

sentan estratificación ¿rosera y sus espesores 
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dificilmente sobrepasan los 10 m. Se encuentran fuertemen

te diaclasadas

Son rocas porfíricas, de pasta color pardo rojizo y presen

tan fenocristales de cuarzo, feldespato y mica y se pueden

observar líticos de roca volcánica. Los cristales presen —

tan una lineación primaria. Los cortes efectuados en seis

rocas de esta litología ofrecen similares características

que son las siguientes: la relación fenocristales-pasta

varia entre el 30/70 al 50/50. La plagioclasa es aadesina

oligoclasa. El cuarzo presenta cristales redondeadasy la

biotita aparece flexurada.

Las piroclastitas producto de la de

posición de mate‘ialcs volcánicos en cuencas, alcanzan en

la zona de Los henucos afloramientos significativos. Estas

rocas, de variada litologia, se encuentran intercaladas fun

damentalmenteen las tobas de composición riolítica y rio
dacítica.

A la altura de los puestos de Edy y

Mariyal, se disponen de norte a sur, afloramientos de unos

15 km. de largo y 2 km. de ancho. Estas rocas tienen un

rumbo norte 10° este e inclinan 24° sudeste. La roca, que

puede ser'definida comouna urenita cuarzolítica, tiene

las siguientes características: volcánica, de color gris

amarillento, claro,de estructura elástica maciza. Se com

pone de clastos de tamaño arena mediana, subangulosos a

subredondeados de cuarzo, liticos y feldespato. El cuarzo

ocasionalmente con creciaiento secundario, es en parte de

origen volcánico, ya que conserva engolfamientos de corro
. rSlono
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Los fragmentos líticos son de pasta

de vulcanita y/o tobas de grano muyfino argilitizadas que

preservan indicios de fluidalidad; hay también escasos gra

nos de r0cas graniticas deformadas. El material ligante eg
tá constituido principalmente por sericita y cuarzo, este
último mineral forma localmente mosaicos intersticiales.

Hacia el sur, en las proximidades de

Puesto Millar, la muestra es una limoarenita que se presen

ta de color gris amarillento, maciza, de grano tamaño are

na fina-11m0, con bandas de Liesinger rojizas. La textura

es elástica, compuesta por granos angulosos a subredondea

dos de cuarzo, feldespato, líticos y laminoclastos de mus

covita, a veces teñida por óxidos de hierro. El cuarzo tie

ne ocasionalmente crecimiento secundario, los laminoclas

tos de mica están contorsionados entre los otros clastos

por compactación. El material ligante forma una matrix li

moarcillosa y material cementante es cuarzo sericitico.

Los afloramientos más importantes

son los que se encuentran en las inmediaciones de Los Me

nucos, los cuales son explotados constituyendo canteras.

Las piroclastitas se encuentran en posición subnorizontal,y

son de fácil lajamiento. Si bien hay niveles más macizos

éstos últimos no son explotados. La descripción de la ro

ca observada es la siguiente: se trata de una arenita li

Eigg de color gris amarillento, compacta¿con partición

grosera. El tamaño del grano corresponde a una arena fina

a media.

Se compone de granos angulosos a Sup

angulosos de liticos (pastas de vulcanitas y/o'tobas?),
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cuarZO, feldespato y muscovita, ésta última contorsionada

por deformaciones. El material ligante cuarzoso ha silici

ficado parcialmente los clastos líticos, y está acompañado

por serjcita, que se dispone en lentes y bandas que se en

trelazan para formar un reticulado cuyo alargamiento coig

cide con los planos de estratificación groseros que se ob_

servan en la muestra de mano.

Ctra muestra es una limoarenita to

bácqa, de color pardo claro, grano muyfino, partición la

josa, compacta; no se observa bandeamiento. Con dendritas

de mq¿ganeso. ‘

A la altura del Puesto Arbelaiz, s9

bre la ruta provincial N° 310, la roca es una toba vítrea

de color gris verdoso, compacta, bandeada por alternancia í

' de capas de granulometría fina y media. Se pueden obser

var trozos de cuarzo y feldespato y muy escasos de mica; \

dendritas de manganesopenetran en forma perpendicular a

las bandas. A1 microscopio se observa una textura porfirg

clástica.Los porfiroclástos de pasta de roca volcánica 

devitríficada y argilitisada, feldespatos alterados y

cuarzo; la base está constituida por pequeñosvitroclas

tos Ctrizas) devitrificadas y material intersticial muy

fino de baja birefrigencia (arcillas). Hayparches carbo

náticos y de opacos, así comogranos de opacos intersti
ciales.

A 3 km. del Puesto de Chara, la ro

ca es una limonita tobácea: de color gris amarillento cl;

ro, finamente bandeada, compacta y de grano muy fino. Se

_c0mponede clastos angulosos de cuarzo, feldespato y pas
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tas vítreas cristalizadas y alteradas en una base muyfi

na de baja birefringencia, con fragmentos del mismomate

rial. Hayalteración a sericita y silicificación. Se a

precia un bandeamiento dado por la alteración de capas

ricas y pobres en óxidos de hierro intersticiales asi cg

modiferencia en el tamaño del grano.

Las muestras descriptas tienen se

lección pobre y muchoaporte volcánico. En todas hay se

ricitación y silicificación, en mayorgrado en las dos

últimas. Todas estas rocas son de colores claros y no se

observaron fósiles en ellas. Los fósiles vegetales se en

contraron en las inmediaciones del Puesto de Tchering, I

en la denominada Quebrada del Compañero, en una roca muy

compacta de color rojo, que según descripción de Pesce,

(1974), se trata de una ignimbrita con Dicroidium

Festmanteli (Johnst) Goth y Taeniopteris sp. La edad ra

dimétrica de esta roca: 190 m.a. Ï lO m.a. (4)

En las inmediaciones de este aflo

ramiento y por debajo de esta secuencia Casamiquela(l964),

determinó pisadas fósiles comopertenecientes a

Gallegosichnusagarridoi Casam.

Otro afloramiento se encuentra

frente al Puesto de Chara. Se trata de una secuencia de

areniscas volcánicas, en las que se puede observar un pe;

fil de unos 18 m., de una sucesión de areniscas volcáni

cas que en su base tienen una limolita de color negro f9

silífero en la cual el Dr. Carlos L. Azcuy tuvo la gen

tileza de determinar: Yabeiella mareyesiaca (Geinitz)

Oishi, según la siguiente descripción. Fragmento de 10cm.

(3) Két. K/Ar sobre roca total

i a



41

de largo, 2 cm. en la base y 4 cm. en la parte superior.
Raquis con 5 mm.en la base angostándose hasta 2 mm. en

la parte superior. Venas secundarias saliendo en un án

gulo de 20°-22° y uniéndose a un nervio marginal muy ag

gosto. Son simples paralelas y algunas bifurcadas, pu

diendo la bifurcación estar justo en la unión con el ra

quis o a distintas alturas sobre el limbo. Númerode

nervaduras por cm.: entre 15 y 20.

En la zona, Miranda (1966), men

ciona el hallazgo de Dicroidium feistmanteli ( Johnst )

Goth, Dicroidium lacifoliqg (Morro) Goth., Nilssonia cf.

Comptay Peseudoctanis s , de edad Triásico superior.

Posteriormente Stipanicic et al.

(1968) incluyeron: Ctenis sp. y Cladophebis sp.

Frente de explotación de una de las canteras

existentes hacia el norte de Los Menucos.

Se trata de areniscas liticas y tobas arg

niscosas de color blanco amarillento, con

planos muybien definidos de estratificación

que las hace economicamenteexplotables.
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Yabeiella agreyesiaca (Geinitz) Oishi

. Afloramíento de ignimbritas y ¿sebasfosilí

feras de colores pardo rojizos, ubicado ha

cia el norte de Puesto Tchering.

'Los fósiles se hallan bien conservados y son
frecuentes.

42
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_F0.r_n1eszi.6.n..b;i.<22:1:=¿20.1.rie (Stipanicic. 1968)

Esta formación, según Stipanicic,

(1967), Stipanicic et al (1968) y Stipanicic y Methol,

(1972), se encontraría discordante con la Formación Los

Menucosy las sedimentitas continentales. Esto no es fá

cil de verificar, por tratarse de litologías volcánicas

ácidas y mesosilícicas. En consecuencia, lo señalado p-É

cedentenente, no ha podido ser observado en la zona.

Constituída por rocas leacocréticas

efusivas o Lipoabisales de colores rosados a amarillentos

las incluimos conjuntamente con los diques riolíticos que

intruyen a todas las litologías precedentes, hipótesis

que será corroborada o no en virtud de estudios petroló

gicos a detalle. Por tratarse de los elementos volcáni

cos más modernos y teniendo en cuenta las edades radimé

tri as, las considero de edad Liásica.

Estas rocas se encuentran en forma

contínua entre Los Menucos y Aguada de Guerra, en la par

te sur de la región, habiendo sufrido procesos hfliroter. .. .. .I ... .l
males posteriores de 511101f1ca01ony caolinitiza01on.

1En las inmediaciones de Los Menucos

la riolita tiene las siguientes características: roca de

color rosado, poco alterada de pasta afanítica, con feno

cristales cuyo tamaño promedio es de unos 2 mm., de cuar

zo y feldespato; se obser an tanbien algunos fragnentos

líticos que son de otras rocas volcánicas. En la muestra

macroscópica se puede observar en una de sus caras una ca

pa de un espesor de l ó 2 mm.de sílice de color blanco
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verdoso e impregnaciones de carbonato.

Al microscopio se trata de una roca

de textura porfirica formada por cristales de cuarzo sub

hedrales, con engolfamientos y corrosión por la pasta,

sanidina subnedral y plagioclasa la cual es oligoclasa sé

dica. Algunoscristales máficos: biotita fresca y Opacos

que por su tamaño son también fenocristales.

La pasta presenta fluidalidad de y;

po microgranoso. Compuesta por cuarzo y feldespato, reco

nociéndose algunos fragmentos de rocas volcánicas, subre

dondeados, que correSponden a pasta de textura pilotáxica.

Tambiénhay desarrollo de esferulitas teñidas por óxido de

hierro. En general, la pasta presenta manchaso parches de

óxido de hierro y hay pequeñas fracturas ocupadas por óxi

do de hierro.

Macroscópicamente, la muestra está

atravesada por unos diques de un espesor de un milímetro

de forma irregular que en parte se ensanchan y están rellg

nos por un material de color rojizo.

‘tra muestra es una riolita de color

pardo de pasta afanitica con fenocristales de cuarzo y fe;

despato alterado cuyo tamaño oscila entre l y 5 mm.Al mi

croscopio se observa una textura porfirica compuestapor

fenocristales de cuarzo subhedrales o anhedrales fuerte

mente corroídos por la pasta, presentando con frecuencia

engolfamientos. Los de ortcsa están maclados según

Carsbald y son subhedrales, bastante alterados, algunos tg

talmente a sericita y a material arcilloso y ferruginoso;



45

otros en cambio están cruzados por venillas con guías de

sericita ademásde tener parches caoliníticos y de óxido

de hierro. No se observan máficos comotales, pero hay

varios seudomorfos totalmente constituidos por óxido de

hierro y/o serisita de hábito piramidal-prismático (mica?

en un seudomorfo se observa un cristal de zircón. La pag

ta es de grano muyfino, de textura microgranosa compueg

ta por cuarzo y feldespato.

Las rocas de textura porfírica, de

color pardo grisáceo, aparecen hacia el este de la ruta

que conduce de Los Menucos a La Esperanza; son de compo

sición riodacítica y riolitica.

Sobre el camino mencionado, y a

25 km. al norte de Los Henucos, la roca, que es una rio

dacita, tiene las siguientes características: de color

gris, porfirica, con gran cantidad de fenocristales de

cuarzo y feldespato, cuyo tamaño oscila en los 2/3 mm.

Al microscopio se observa su carac

terística porfirica, los fenocristales de cuarzo son an

hedrales y subhedrales, fuertemente corroídos con la pag

ta, Gonbordes difusos. Los de plagioclasa, andesina- 

oligoclasa subhedral, en general poco alterada, cuando lo

está es a sericita. Fenocristales de ortosa subhedrales.

Ademásbiotita a veces curvada, rodeada por una corona de

opacos, producto de la alteración de la misma, los mismo

sucede con la horblenda; o bien los opacos asociados son

carbonatos, altera la horblenda. Se observan cristales de

titanita y opacosaislados.
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.La pasta constituida por cuarzo y feldeSpato tiene fluida

lidad que se hace mas conspicua en las proximidades de los

fenocristales de mayor tamaño.

De textura heterogénea, en parte es

ferulítica y en parte de tipo microgranular, con sectores

donde se observa granófiro acompañado por mosaico de cuar

zo de mayordesarrollo.

ESpejode falla, se trata de una riolita de color

rojo oscuro. Se puede observar la caolinitización

que ha sufrido la roca original, de allí su color
claro.

Hacia el este de 1a ruta provincial

N° 310 son frecuentes los afloramientos de riolitas. La

descripción es 1a siguiente: roca de color gris verdoso,
de estructura porfírica, compacta, con una proporción de

fenocristales/pasta 60/40. El cuarzo desarrolla los in
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dividuos de mayor tamaño con ongolfamientos y bordes de
s IreaCCion con la pasta.

La ortosa a¡arece en parte albiti

zada y alterada a sericita y material arcilloso y opaco

pulvurulento; se presenta en individuos anhedrales. La

oligoclasa aparece comocristales subhedrales alterados

a sericita, clorita y material pulvurulento. Es importan

te entre los cristales 1a participación de los máficos:

biotita y anfibol, casi totalmente alterados a clorita y

minerales Opacos.

La pasta heterogénea tiene estricta

ra microgranosuparcialmente esferulitica con desarrollo

de fluidalidad en los sectores próximos al agrupamiento

de los fenocristales. Se componede feldespato alcalino y

cuarzo, contiene abundante clorita en parches y minerales

opacos. Comoaccesorio la apatita Se asocia a los feno

cristales míficos. Se observanescasos cristales de cir

con.
La datación radimétrica de esta ro

ca arrojó comoresultado 143 m. a. Ï 10 m. a. (3).

La descripción de las rocas hecha

por Zupelli (1977) en Arroyo Comicóes similar a las de;

criptas anteriormente y las dataciones radimétricas die

ron 172 ,. a. Í 10 m. a., y 194 m. a. Í 10 m. a. (i)

(3) MétodoK/Ar. sobre roca total
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Los diques riolítioos se encuentran distribuidos en toda

' , in r en ' a ; ¿is ii a r as ree ' 61la región t do las r t rt s oc Xist rtes

De composición riolítica o riodacítica, sus tamaños son

esde los 200 m. a los 6 k.. de lonDJvariables, alcanZundo

gitud, y con espesores entre 0,50 a 5 m.

Los granitos ubicados al norte del

graben del Cerro Piche están muyperturbados por la intru

sión de los diqies que constituyen una red muydensa de

dirección norte 50° este. Son de color rosado, de textura

porfirica con fenocristales de cuarzo y feldespato. A1mi

roscopio la roca presenta fenocristales eunedrales a

subhedrales de ortosa, cuarzo y plagioclasa, y escasos de

biotita, constituyendo un 20%de la roca en una pasta afa

nitica. El feldespato potásico y la plagioclasa están altg

rados a material caolinitico, pulvurulento, de color par

duzco, sericita, escasa clorita y carbonato.

El cuarzo se presenta con frecuen

cia corroido por la pasta desarrollando engolfamientos.

La escasa biotita se encuentra cloritizada. Es frecuente

que los fenocristales hayan actuado comonúcleo de creci

miento de la pasta, por lo cual se hallan rodeados por

una corona de granófilo.

Los diques que se encuentran hacia

el este de la Estancia Lagunita, tienen las siguientes ca

racterísticasi roca pardo rojiza muyafanitica. Se obser

Van pequeños fenocristales de un milímetro de color oscu

ro y de color blanco de plagioclasa alterada.

Compuestapor fenocristales de oli
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-goclasa sódica que son anhedrales y muyalterados a caolín

y sericita. Hay además parches de muscovita y opacos que

podrian corresponder a muyescasos máficos totalmente al

terados.

La base en la que están insertos los

fenocristales está formadapor cristales de oligoclasa só

dica euhedrales de pequeño tamaño, alrededor de los cuales

se desarrollan texturas granofílicas; entre estos núcleos

hay cristales de cuarzo. A esta roca la podemosconsiderar

una caliriolita haciendo referencia a la abundanciade pla

gioclasa sódica.



50

II - 6. Etre-t s 0.0. dinqeetzrtige (Keidel, 1925)

El reconocimiento de estos sedimentos

en la región se debe a Wichmann(1927), quien menciona are

niscas y con¿lomerados en los cursos de los Arroyos 00micó

y Ynminué, en las cercanías de RamosMexia (antes Corral

Chico), asignándoles edad Senoniana, en base a su contenido

faunístico.
En el área de Ing. Jacobacci, Volkheimer

(1973), denominaa los sedimentos similares a los Estratos

con Dinosaurios del Grupo Neuquén, Formación Angostura Colo

rada.
Estos sedimentos afloran en el borde

occidental de la meseta; son escasos en el área estudiada;

el mejor expuesto se encuentra a unos 8 kmal sur de la Es

tancia LomaBlanca; se trata de una arenisca cuyo buzamien

to actual es consecuencia de un asentamiento. La descrip

ción de dicha roca es la siguiente: arenisca de color gris

claro, con escasa pigmentaciónlimolitica distribuida irre

gularmente.
El tamaño de los clastos corresponde a

una arena gruesa a nediana. Presentan medio a alto redondea

miento. En la composición de los mismos se observa que predg

minan los de cuarzo con cantidades subordinadas de clastos

liticos castaños y negros, de origen volcánico.

Está poco consolidada, debiéndose su

litificación a la presencia de carbonato de calcio, con la

minación poco marcada debido a pequeños y graduales cambios

en la granulometría.

La moderada madurez composicional y se

lección indica prolongado transporte mediante un agente de

alta fluidez, probablementeacuo.
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Se considera que el afloramiento sólo

representa un pequeñonivel de los Estratos con Dinosaurios

del GrupoNeuquén. Es de suponer que los niveles aterraza 

dos más modernos asientan en parte sobre sedimentos de esta

formación, ya que esta unidad sedimentaria se ubica en po

sición subhorizontal distribuida ampliamenteen la Patagonia.

Afloramiento ubicado hacia el noroeste de la

zona estudiada. Son sedimentitas de color ama

rillo claro, que se han asimilado a la Forma
1..ción Bstratos con Dinosaurios.
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II - 7. Formación Roca (Bertels, 1969)

Son afloramientos que se reconocencn

las fotografías aéreas por su tono claro y se han marcado

en el mapaen base u su fotointerpretación. Han sido constg

tados en Puesto Ibañez, hacia el occidente de la zona de eg

tudio, donde los afloramientos han sido protegidos de la erg

sión por la meseta basáltica bajo la cual afloran.

En la parte noreste estos sedimentos

se encuentran protegidos por los "neck" de la Sierra de

Queupuniyeu.
Estos sedimentos marinos están cons

tituidos por una arcilla limo arenosa cementada por carbo

nato, entre 1a que se intercalan calcáreos fosilíferos.

Los afloramientos están en posición

subhorizontal y cubiertos por el detritc basáltico, y se
encuentran en discordencie sobre les vulcanitas mesozoicas.

En Puesto Ibáñez, el perfil alcanza

los 51 my fue descripto en detalle por Pesce (1974).

La megafauna encontrada es de bival

vos y gastrópodos y, de acuerdo al trabajo antes menciona

do, es de edad límite Cretácico-Terciario.

Afloramientos ubicados en la Sierra

de Queupuniyeu fueron denominados por Corbella (1973) estra

tos amarillos y a la micro fauna estudiada por Bertels le

fue asignada edad Laniuno.

Estamos en presencia de los sedimen

tos provenientes de la segunda ingresión que afectó a la

Patagonia extra andina, posterior a la formación Lefipan y

anterior a la de edad Miocena que aflora en la parte orien

tal del macizo Horpategónico.
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II-8.Eïíaasiéa.%9229222é (Rosenman.1979)

Es una unidad geomorfológica y litoló

'gica que cubre un área del orden de los 50.000 km2. Geografi

camente conocida comoMeseta de Somuncura, es una altiplani

cie de forma irregular, aproximadamente equidimensional, que ‘

abarca parte del área central de las provincias de Rio Negro

y Chubut.
Denaturaleza basáltica, su superficie

subhorizontal se ve interrumpida por cerros de formaci‘n más

reciente de composiciónbasáltica y traquítica.

En la región deValcheta, Wichmann(l9l9)

realizó observaciones de los basaltos que componenla meseta

y Pastore estableció petrográficamente su naturaleza olivini
ca.

Sobre la base de sus relaciones estra

tigráficas Wicnmann(1934), los relaciona con los basaltos I

y II de Groeber (1929), es decir de edad Terciárico superior.

Plioceno.
Feruglio (1949), considera que estos

mantos lávicos son producto de distintas fases eruptivas, a

partir del Plioceno inferior.

Croce, (1956) realiza estudios en la

altiplanicie de Somuncura,y les asigna edad Terciario alto.

Cortelezzi (1969) ha realizado datacio

nes radimétricas sobre estos basaltos en muestra obtenida al

sudoeste de Los Menucos, en la Laguna El Pito, con valores

de 2 millones de años Ï 150.000 años (3), es decir de edad

Pliocena.
Volkheimer (1973), identifica en Ing.

Jacobacci, basaltos I y II de edad Terciario superior Pleis

toceno inferior. Basaltos III y IV del Pleistoceno medioy

(3) método K/hr sobre roca total
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superior y basaltos V y VI del Holoceno.

En el área, los basaltos que cubren

aproximadamente unos 200 km2, se encuentran hacia el oeste

y sur. Se observan dos coladas de aproximadamente 20 m.

cada una con intercalación de material cinerítico. La par

te superior está cubierta por un pedrero formado por detri

to de basalto de tamaño comprendido entre la fracción de

arena y bloques de hasta l m.de diámetro.

Las coladas presentan diaclasamiento

vertical y horizontal; estos planos se encuentran rellenos

con material calcáreo y silicio (calcedonia, ópalo).

El basalto de tipo olivinico se pre

senta por lo general comouna roca compacta, de color negro,

con fenocristales de l mm., de olivina y de pasta muyfina

y afanítica.
En la colada inferior el basalto es

amigdaloide y se observa en ocasiones lavas cordadas. Este

basalto es de color rojizo y muestra disyunción columnur.

Es amigdaloide y sus vesículas tienen cristales de cuarzo.

Por debajo de los basaltos se encuen

tran los sedimentos de la FormaciónRoca y, posteriores a

los mismos, las rocas básicas que dan origen a la Sierra de

Queupuniyeu.
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Lava cordada de color rojizo. En las vesículas

se pueden apreciar cristales de cuarzo, de co

lor blanco. Los movimientoshelicoidales al en

friarse dieron origen al oordado."

Es un fenómeno no comúnen la región, origina

do en una lava muyfluida caliente en la que /

sólo se enfría una película superficial sin que

escapen gases que den lugar a explosiones y que

corre a gran velocidad.

La muestra fue obtenida hacia el oeste de la zg

na estudiada.
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.II - 9. Formagién_qugupunixeg (Rosenman, 1979)

¡Esta formación litológica y morfológica

constituye una cadena volcánica que se extiende en dirección

nornoroeste a lo largo de 80 km, con un ancho medio de 10 km

alcanzando un máximo de 20 km.

Con una altura de aproximadamente l400m

s.n.m., se encuentra ubicada en la parte central del Macizo

Norpatagónico. En el área estudiada se encuentra la parte

sur de la Sierra de Queupuniyeu.

Comose explica en el estudio de las

imágenes de satélite esta unidad tiene su origen y se encuen

tra enmarcada en dos fracturas regionales de dirección nor —

noroeste que se extienden a lo largo de 80 km.

En las fotografias aéreas se pueden

observar lineamientos de menor magnitud y de rumbo similar,

por lo cual puede deducirse que se trata de un campode frac

turas. Este campose encuentra intersectado a su vez, por fa

llas de rumbogeneral este-oeste.

La relación entre el volcanismo y las

fracturas es evidente y se manifiesta por casos en los cuales

en la intersección de las fracturas, se encuentra neck.

Corbella (1975) estudió detalladamente

la petrografia de las distintas rocas que constituyen esta

unidad, diferenciando afloramientos de composiciónnefelínica,

basanítica y basalto olivincia alcalina e intrusivos tefri
ticos y fonolíticos. Estas rocas cubren sedimentos fosili

feros de cOmposiciónarcillo limo arenosos pertenecientes a

la Formación Roca.
Los intrusivos volcánicos que afloran

por lo general aislados entre la sierra propiamentedicha y

la meseta basáltica que se encuentra hacia el oeste, tuvie



ron un origen comúncon la Sierra de Queupuniyeu. En el área

estudiada sólo se reconocieron y mapeadobasaltos y basani 
tas.

Este proceso volcánico ha sido posterior

al que dió origen a la meseta de composición basáltica y su

edad estaría en el limite del Plioceno y el Pleistoceno.
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II —10,Formación Talcahuala (Holmberg-Methol), (1974)

En la zona de Ramos Mexia y Arroyo Com;

co, Borelli (1971), describió un perfil de casi 20 metros de

una sedimentita que asigna al Terciario inferior. Holmbergy

Methol (1974) denominan Formación Talcahualu a estas rocas y

le asignan edad Pleistoceno. Page (1974) las identifica y ma

pea en Sierra Colorada y la laguna de Talcahuala.

Estos autores hicieron sus observacio

nes en base a vastos afloramientos, pudiendo así observar sus

características estratigráficas y estructurales, lo que no fue

posible en este estudio ya que el afloramiento se encontraba

poco expuesto.
Hacia el noreste de Los Menucos, por el

camino que conduce al Puesto Arbelaiz, en una zona deprimida,

dondela cubierta está constituida por sedimentosdetríticos

de grano tamaño arena, se pudo observar en el interior de un

pozo de agua una fanglomeradita brechosa que guarda similitud

con la parte superior del perfil descripto por Borelli, (op.

cit.) y cuya descripción es la siguiente: roca de color cas

taño grisáceo. Los clastos psefiticos presentan tamañosva

riables entre sabulo y grava mediana y en todos los casos la

angulcsidad es alta.

La composición de estos clastos es ca

si exclusivamente de roca volcánica ácida (riolita), y muy

escasos de cuarzo lechoso. La matrix que componeaproximada

mente el 60%de la muestra es arena fina, moderadamente seleg

cionada, de composición litica, unida por cemento calcáreo.

No presenta estructura sedimentaria ni se observa orienta

ción preferencial de los clestos psefiticos. En cuanto a su

génesis puede decirse que los clastos psefiticos han sufrido

escaso traHSporte, por lo que la roca madre debe hallarse a
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muycorta distancia. Sin embargollama la atención la sepa

ración de granulometria que se observa entre los clastos ma

yores y la matrix. En efecto, la buena selección de esta úl

tima junto con la angulosidad y mala selección de los clas

tos psefiticos estaría indicando una génesis mixta del depó

sito; mezcla de materiales fluviales bien seleccionados, con

material más grueso que se haya incorporado al torrente lo

calmente sin sufrir mayortransporte ni selección.

‘.En el interior de un pozo de agua ubicado_hacia el noreste

de Los Menucos, en una zona plana, sin ningún afloramiento

en superficie, se pudo observar esta fanglomeradita de ori

gen moderno.

No son frecuentes los pozos de agua en la zona, en los que

sea posible realizar observaciones.

El espesor observable es de por lo menos 8 metros.
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II-—11.Holocgng

Está constituido por distintos sedimeg

'tos que tienen gran desarrollo areal enmascarandola mayor

parte de las formaciones subyacentes y dificultando la ob

servación de los contactos entre las mismas.

Se han identificado y mapeadolas si

guientes unidades:

Derrubio basáltico
V

a

b) Detrito "in situ"

O
V Depósitos limosos

d) Niveles aterrazados

a) Derrubio basáltico

Constituido por clastos provenientes

de la meseta, predominantemente de color gris y rojo con tg

nos variados; los tamaños dificilmente superen los 20 cm.

de diámetro y son bastante equidimensionales. Este derrubio

se encuentra ubicado comotalud de la meseta hasta unos

500 m de la misma; acompañana los clastos de basalto otros

de rocas resistentes.

En el caso de los asentamientos basal

ticos, éstos se ubican en el borde de la meseta y el mate 

rial que acompañaa los bloques es friable: cineritas, are
niscas calcáreas, yeso, etc.

b) Detrito "in situ"

Es el conjunto sedimentario que tiene

mayordesarrollo areal y está constituido por los materia

les provenientes de las formaciones más antiguas, a saber:
I . l . l .rocas metamorficas, graniticas y volcanicas.
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La disgregación de estas rocas es

diferencial y los clastos resultantes son pequeños, no mg

yores de 5 cm. de largo. Los esquistos metamórficos se mg

teorizan y separan en pequeños clastos laminures. Los gra

nitos se meteorizan dando comoresultado una cubierta de

cuarzo y feldespato de tamaño grava. Las rocas volcánicas

mesozoicas son las que han sufrido menos la acción de los

agentes erosivos debido a su mayorresistencia y menor an

tiguedad.

Se incluyen en esta unidad los sue

los incipientes que tienen relación con la red de avena

miento, que les provee la humedadnecesaria para la im

plantación de la vegetación y la consecuente formación de

los mismos.

Regionalmente, sin embargo, no se

distingue ningún horizonte que caracterice un suelo verda

dero.

c) Deoósitos finosL—__—_______._

Se encuentran ubicados en las cerca

nias de las lagunas, siendo consecuencia del tranSporte a

través'de.flujos laminares y en menormedidaeólico; estos

sedimentos, de tamaño predominantemente limo, tienen un /

elevado contenido salino.

d) Niveles aterrazados

Se han podido observar sieto aflora

mientos que se encuentran hacia el oeste, entre el Cerro

Traful y hacia el sur de las Tres Tranqueras. Ubicados a
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similar nivel topográfico tienen características comunes:

superficie subhofi.zontal, tienen su origen en la redeposi

tación de los materiales provenientes de la barda basálti

ca por acción fluvial. Los materiales elásticos que consti

tuyen estos niveles son de tamaño grava y arena gruesa y

de color gris claro. Es de suponer que estos niveles ate

rrazados formaron en el pasado una unidad, la cual fue di

sectada por la erosión, proceso que continúa en la actual;
dad.
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III - Estructura

Estructura interna del basamentocristalino

En las fotos aéreas se puede observar el

bandeamientoa que da origen la alternancia de los esquistos y

cuerpos igneos.
El basamento metamórfico muestra hacia el

noroeste, zona de los afloramientos mejor expuestos, una varia

ción gradual en el rumboy foliación de las metamorfitas, que

refleja la estructura primitiva de plegamiento.

La foliación está orientada en la direc 

ción noroeste, inclinando suavementeal suroeste; concordante

mente afloran cuerpos graniticos en las partes más elevadas,

ya que los esquistos al ser menosresistentes constituyen las

partes másbajas de este relieve.

La estructura del basamentoes disconti

nua por lo cual no es posible reconstruir las estructuras mayg
res.

Las fracturas que se aprecian, fundamen

talmente, son las de rumbonorte-sur y subordinadas a éstas en

número y magnitud las de rumbo noroeste.

Las rocas graniticas que se encuentran

ubicadas hacia el norte del área se presentan afectadas por /

fracturas de similares rumbos y magnitud.

El granito se encuentra profusamente dia

clasado, en direcciones noroeste y noreste.

Estructura del comglejp volcánico

Se caracteriza en el área una tectónica

de bloques o gravitacional. Se observan en el terreno numerosas

fallas evidenciadas por brechas de falla y mineralizaciones: si

licificación, caolinitización, etc. Asimismopor el control del

-drenaje y contactos netos entre rocas de distinta composición.
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Estas fracturas se hallan relacionadas con los diques de c0m

posición riolitica, no afectando los niveles aterrazados más
modernos.

Corbella (1975) describe un graben en la

parte norte; fallas subparalelas dan origen a la Sierra de /

Queupuniyeu, tal comolo adelantara en el estudio realizado

sobre las imágenes de satélite. Rosenman(1975).

Estas fracturas se vieron reactivadas

durante el cuartárico permitiendo la efusión de basaltos que

dieron en primer lugar origen a la meseta basáltica y poste 

riormente a los neck que constituyen la Sierra de Queupuniyeu

y otros satélites relacionados (Cerro Piche, Cerro Traful,

Cerro Negro).

Lineamientos:

Se utiliza la denominaciónde lineamien

tos para el rasgo lineal obserVadoen la foto, que revela la

arquitectura del subyacente rocoso y en ocasiones se muestra

comolineas significativas del paisaje.

Se puede observar que los lineamientos

que cortan las distintas litologias no desblazan necesaria 

mente sus limites. En los casos en que si lo han hecho, no
4'

ha sido posible medir el deSplazamiento de las unidades afeg

tadaS o
En el presente estudio se identifica —

ron 447 lineamientos de tipo estructural, excluidos los di

ques, los cuales fueron graficados de acuerdo a su longitud.

Los menores de 5 km son los más numero

sos: 220 forman un juego conjugado de fracturas de direccio 

nes norte-sur y este-oeste, dicho juego sobresale sobre las
restantes direcciones.

Los lineamientos cuya longitud está /

comprendida entre los 5 km y los 10 km fueron 175; sus rum

bos, casi con exclusividad, se ubican en el cuadrante nor 
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oeste-sudeste.
I n _ _ . .Por ultimo se g: icaron los lineamien

tos mayores de lO km, que fueron 52 y .yas direcciones pre

ferenciales fueron norte 10° este y norte 60° - 80° oeste.

Estos lineamientos se explican comoan

tiguas fracturas que afectaron el basamento;posteriormente
sufrieron reactivaciones.

La falta de una cubierta sedimentaria

continua, ó por lo menos de un espesor importante, hace que

en el macizo Norpategónico sea dificultoso el reconocimiento

de los movimientosacaecidos desde fines del Cretácico, prin

cipios del Terciario, hasta la actualidad.

Los afloramientos sedimentarios, que se

manifiesten en el área de Los Menucos, no escapan a los man;

festado anteriormente. Lo más apropiado parece ser la reCOpi

lación ordenada de acuerdo a su ubicación geográfica, de ob

servaciones realizadas por diversos colegas en todo el ámbi

to del macizo Horpatagónico y zonas vecinas a fin de elabo

rar la posible explicación estructural de esta unidad geoló

gica.
nn la parte oriental, las primeras ob

servaciones en detalle se deben a de Alba (1962) exponiendo

que los movimientosdel ciclo Andino han dislocado los sedi

mentos del Cretácico Superior (Estratos con Dinosaurios),

mientras que los estratos sedimentarios superiores conservan

su horizontalidad, y los movimientosactuales de tipo bascu

lar, reflejo de los movimientosandinos sólo determinaron

ascensos y descensos del continente.

Los geólogos de la cía. Shell (1962)

manifiestan que sin lugar a dudas el escudo Patagónico fina

liza al norte de San Antonio, según perforaziones realizadas

por Y.P.F.
Irigoyen, (1975), con referencia al sub
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81810 de la provincia de Buenos Aires, conectada por la cuenca

del Río Colorado, a la unidad aquí considerada, manifiesta la

reiterada caracteristica a la subsidencia y la carencia de ag

tividad orogénica desde el Cretácico donde la epirogenia ha ju

gado un papel fundamental y la tectónica de fallas transcurren

tes parece evidente.

En cuanto a la edad de los movimientos,

la primera subsidencia de las cubetas deposicionales a princi

pios del Cretácico lo vincula al derrame de extensas coladas

basálticas a través de fracturas profundas, este diatrofismo

lo asimila a la Fase Catan-Lil que en opinión de Stipanicic y

Rodrigo(l969), provocó un severo movimiento del macizo Norpata

gónico, elevándolo.

Continúa Irigoyen mencionando que los

movimientos de fines del Cretácico y comienzo del Terciario

serian los responsables de la estendida subsidencia de las

cuencas y la transgresión consecuente, produciendose a fine:

del Kioceno una reactivación de la fracturación en bloques.

En mi opinión este hecho está vinculado

con el ascenso y derrame de los basaltos de la meseta de So

muncura y posteriormente con 1a formación de elementos vol

cánicos en su superficie o relacionados a lineas de fractura

como se puede opservar en la Sierra de Queupuniyeu.

. Rosenman, (1972), menciona para la zona

de Arroyo Los Berros ingresiones de posible edad Oligoceno,

Mioceno. Wichmann, en 1927, las depreseiones de Arroyo Sala

do,sedimentos originados a fines del Cretácico, principio del

Terciario. . .La ex1sten01a de fracturas locales que

afecta a los basaltos, evidenciando el reflejo de los movi

mientos que han afectado al área de edad Kioceno Superior-P112

ceno, fueron obserVados por Corbella(l974),donde con referencia

a los aparatos volcániccs que se encuentran sobre la meseta de
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Somuncura,manifiesta que solo agarecen en relieve positivo

y predominantementepor efecto del fallamiento y elevación

de bloque (faldeo sur del Cerro Guanaco) o del abombamiento

del "Plateau" (Cerro Corona).

Corbella (1975) en observaciones en

la Sierra de ¿pas mencionael fallamiento y dislocación de

un aparato volcánico.

Franchi y Sepúlveda (1975), observan

que las sedimentitas cubiertas por el basalto de la meseta,

quedaron expuestas debido a la deformación producida por la

intrusión de un cuerpo de naturaleza traquitica (Cerro Chara)

que dislocó la cubierta basáltica y las sedimentitas mismas,

inclinándolas y elevándolas.

En 1972, en mi trabajo de Arroyo'Los

Berros, mencionolas direcciones, no la génesis de las frac

turas que afectan al área;de lo expuesto se puede concluir

que el sector occidental de la provincia geológica, ha su

frido con mayor intensidad, como es obvio, los movimientos

Andinos, en el sector oriental. Las viejas estructuras han

sufrido una reactivación que no necesariamente deben mani —

festarse en los sedimentos más jóvenes. Al reSpecto, Belousov,

(1974) eXpresa:"La parte más importante de las formas secun

darias de yacimiento, cuyo estudio es el objetivo principal

de la geología estructural, queda constituida por el resulta

do de los movimientostectónicos, es decir por las disloca

ciones del material de la corteza terrestre, suscitadas a

su vez por las fuerzas tectónicas. La naturaleza de éstas

últimas no se puede considerar aclarada por completo, pero se

sabe que son suscitadoras de la c0mpresión, tracción, o des

plazamiento simultáneamente en volúmenes considerables de

rocas, y no sólo en las proximidades de 1a superficie, sino
¡I .‘_ y _ . , ,que tambien a gran profundidad. Luchos mcv1m1entostectoni
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cos abarcan todo el espesor de La corteza terrestre y otros
una parte considerable de ésta".

Milanovsky, (1974), sostiene que, según

la estructura y disposición mutua.de los conductos de salida

del magma,se trata de erupciones de tipo fisural o de área.

Durante las erupciones de tipo fisural

el papel del conducto de salida fiel magmalo cumple una grie

ta abrupta, profunda y de relativa extensión en estado de

apertura, o una disyunción abrupta, por la cual durante la

erupción generalmente no tienen lugar desplazamientos relati
vos considerables.

El tipo de "area del volcanismo" consis

te en erupciones en masa que surgen a través de una gran mul

titud de grietas relativamente pequeñas, dispersas en los li

mites de una amplia región y a medida que se desarrolla el

proceso volcánico, alguno de los pequeños canales de salida

del magmavan desapareciendo, mientras que otras grietas to

man sobre si el papel de canales activos, y de este modosur

gen los centros de erupciones no ya a lo largo de una linea,

sino en un área considerable.

No es dificil ver que el carácter de

la actividad volcánica en alto grado queda determinado por

las particularidades de la estructura tectónica del sustra
to de dicha región volcánica.

Ramos, (1975), para la zona oriental,

en el cuadro estratigráfico, mencionaun proceso de disten

sión, que da origen en el Plioceno a los basaltos. Entre las

conclusiones referidas al magmatismomenciona tres unidades

de un magmatismo posorogénico, desconociendo el magmatismo

basáltico que da origen a la meseta de Somuncuráy volcanes

asociados. Asimismoreitera la idea ya aceptada de que la
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zona no ha sido activa durante el terciario en cuanto a formación

de estructuras que afectasen a los sedimentos, este elemento lo,

utiliza comocondición excluyente, lo que contradice cuando mani

fiesta que:"Algunas veces el dislocamiento en el basamento no prg

duce la ruptura de la cubierta sedimentaria pudiendo estar expre

sada por ..." Asimismoen las conclusiones del mismotrabajo ex

presa que "Durante el Terciario superior y el Cuartario los es

fuerzos tangenciales compresivos siguieron actuando, comolo de

muestra la localización de zonas de alivio tensional sólo en los

sistemas secundarios de fracturación. Esta premisa contraria la

interpretación que postulan diversos autores que reconocen una

etapa de distensión generalizada en el Cuartario." Coira et al ,

0975LEstas observaciones no son coincidentes con las señaladas

para la parte oriental del Macizo Nor patagónico, Ramos,(1975).

En mi opinión el proceso basáltico aprove

cha durunte el terciario y cuartario la existencia de fracturas

más an: guas para :ejar en superficie sus manifestaciones.

Tales eventos eSÍ‘n vinculados con los movimientos andinos y de

bemos reflexionar que cuando se habla de orOgénesis se piensa en

una manifestación completa, comola que da lugar a intrusiones,

plegamientos, fracturas y vulcanismo, de lo cual es ejemplo muy

acabado la orogénesis Andina.

Sin embargo se debe considerar que el pro

ceso que dió lugar a campos de lava de la magnitud de las mesetas

de la Patagonia Extrandina y la existencia de aparatos volcáni

cos (Sierra de Queupuniyeu,etc.), es una manifestación tectó

nica de importancia.
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IV - Geomorf010gia

Los rasgos morfológicos relacionados con

los procesos de remoción en masa (asentamientos) están limita

dos a los bordes de las mesetas y conos volcánicos. En el reg

to del área el paisaje se encuentra modeladopor la acción flg
vial. Las unidades reconocidas en la comarca son:

l. Meseta basáltica y bajos
2. Cuencas centrípetas
3. Semi llanura
4. Llanuras

5. Sierra de Queupuniyeu

1. Keseta basáltica
El relieve de la meseta constituye uno

de los rasgos característicos de este ambiente. Se trata deuna
planicie estructural de 1200mde altura sobre el nivel del

mar, diSpuesta en posición sub-horizontal con irregularidades
' a . n . Ien su superficie que alcanzan su mayor Significac1on en las de

presiones conocidas comobajos sin salida,de variada magnitud,

que ocasionalmente se encuentran ocupados por cuerpos de agua.

Methol (1967) reune los antecedentes exig

tentes a la fecha sobre el origen de los bajos en general. Di
cho origen es tectónico, meteorización y eólico, glacial o sug

laVado. Methol diferencia causas para los bajos que se encuen

tran sobre la meseta explicándolcs comoconsecuencia de un prg

ceso sublavado de sedimentitas y posterior hundimiento de la
cubierta basáltica. Para los bajos que se encuentran en otras
litologías (graniticas) considera que se han iniciado por la
meteorización del agua y deflación, ajustada a controles lito

lógicos y estructurales.

Wolkheimer (1972) explica el origen de

los bajos comoconsecuencia de fallas activas aún durante el

Cuartario, lo que da lugar a polémica siendo su opinión parcial
mente apoyada por Dessanti (1973) y cuestionada por Fidalg00973)

Zambrano(1973), Methol(l973) y Gonzalez Bonorino y Rabasa(l973).
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El basalto está acompañadoen los bordes

de 1a meseta por vertientes que nacen en contacto directo del

basalto con las litografías infrayacentes. El agua tendría su

origen en las aguas de lluvia que percolan a través de las frag

turas del basalto. Es posible que la existencia de paleocanales

sepultados por el basalto, contribuyan a1 caudal de las vertien

tes, en su parte interior.

La meseta se halla extensamente recorta

da por cañadones por los que corre un sistema de drenaje.

En la zona estudiada, hacia el este de

Lenzaniyeu, se encuentran los bajos de mayor dimensión, alcan

zando un diámetro mayor de 10 km.

El basalto se encuentra meteorizado fun

damentalmente por una acción mecánica, ya que las diaclasas son

vías de penetración de agua, que al congelarse producen la dis

gregación de la roca; el clima árido que impera en la región“.

reduce la acción química de meteorización.

La prOgresiva meteorización de la meseta

es debida a asentamientos que se producen en su borde, a lo

largo de toda la barda. Los bordes varían según el tipo de li

tología infrayacente, produciendose asentamientos donde apoyan

sobre sedimentos friables, en cambio forman un talud basaltico

cuando apoyan sobre litologias de mayor competencia.

En la parte superior se pueden distinguir

fracturas de forma subcircular y las terrazuelas cuya superfi

cie buza hacia la barda. A medida que se desciende se van sua

vizando los asentamientos y a mitad del faldeo las caracterís

ticas son másredOndeadas, originadas en la acción fluvial so

bre los asentamientos primitivos.

En la parte inferior las formas relacio

nadas con los asentamientos están ausentes, siendo reemplazados

por conos aluviales.



2. Cuencas centgípetag

Las cuencas centrípetas constituyen una

unidad geomorfológica, Son las LagunasEl Salitral, El Jagüel,

Las Legunitas, etc. en la meseta basáltica el Bajo Hondo,y las

innominadas fueron mayoria.

Las cuencas centrípetas que se encuentran

sobre la meseta, muestran en su lecho restos de las litologías

infrayacentes al basalto: cineritas, tobas, areniscas calcáreaa

En cambio, las que se encuentran fuera de la meseta son el re 

ceptáculo de las particulas más finas (limos y arcillas) que

transportan los diversos cursos que constituyen la red de dre

naje que convergen hacia dichas cuencas, no alcanzando las dime}

siones de los de la meseta basáltica; dificilmente su diámetro

sea mayor de 2 km.
Estas cuencas generalmente mantienen un. 

pequeño cuerpo de agua salobre en su centro, llegando a secarse

durante el verano,\observándose un delgado depósito de sales en

la superficie.

3 - .Se__..mi1.122.113 \

Se pueden diferencias dos unidades simila

res. La primera de ellas está desarrollada sobre las rocas vol

cánicas de edad mesozoica, la superficie es regular y sus eleva

ciones se.encuentran practicamente a un mismonivel; la erosión

vertical no es muyprofunda por estar controlada por niveles de

base locales lo que se evidencia en la escasa diferencia de los
valores de su relieve relativo.

I

Se pueden observar algunos desarrollos me

nores de cuestas, en los alrededores de los Puestos de Edy y

Mariyal y de Échering, Estas cuestas son consecuencia de la ero

sión diferencial entre vulcanitas y sedimentitas.
El drenaje está controlado por las estruc

turas, cuyos rumbos más notables son Noreste y Sudoeste y otro

perpendicular nl señalado. Esto se observa en las vulcanitas
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que dan origen a un patrón rectangular-angular en el diseño

de la red de drenaje.

. I — .Los rios son ae tipo efímero, con excep

ción del Arroyo El Sauce, que se origina en el faldeo oriental

de la meseta busáltica, a la altura de la Estancia La Lagunita,
recorriendo 10 km. antes de insumirse.

La otra unidad con caracteristicas de se

mi llanura se ubica hacia el norte del Grabendel Piche; si

bien en lo que se refiere al proceso erosivo las condiciones

han sido similares a la unidad antes descripta, el hecho de tra

tarse de rocas graniticas y el elevado número de diques que las

atraviesan dan localmente características distintivas. Asi por

ejemplo, no se observan cuestas, siendo más comunes las mesi-—

llas. Los diques de mayorresistencia relativa y de densidad

elevada en este área, dan lugar a un enjambre de crestas y con

trolan los bajos centripetos.

Asimismo,las diaclasas de los granitos

controlan el drenaje.

4. Llanuras

Esta unidad-se extiende hacia el oeste

en los alrededores de Lenzaniyeu y al Noroeste de Los Menucos.

Están constituidas por acumulacionesde arenas transpartadas

por el viento y flujos laminares producidos durante precipi

taciones bruscas, lo cual es favorecido por el clima árido y

la poca vegetación.

El drenaje está poco desarrollado en es

ta unidad, ya que los suelos_esqueléticos, muypermeables, in

sumen las aguas sin que éstas se profundicen en cauces defini
dos.

5. Conos_xplcániq_g (Sierra de Queupuniyeuy satélites)

La última unidad de magnitud la constitu

yen los conos volcánicos o neck de la Sierra de Queupuniyeu y
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sus satélites relacionados: MontePiche, Tres Hermanos, Cerro

Negro, Sierra Negra, Cerro Traful, etc.

Esta unidad surge en todos los casos

abruptamente en el relieve, alcanzando los 1.300 metros, sobre

un relieve general que se encuentra entre 800 y 950 metros.

Esta unidad constituye una cadena de ti

po lineal que llega a 70 kmde longitud, de dirección nornoroeg

te,- El presente mapa cubre unos 30 km, de su parte sur; está

enclavada en la parte central del MacizoNorpatagónico.

A diferencia de los relieves tabulares de

la meseta de Somuncuray otras vecinas de caracteristicas simi

lares (altiplanicie del Cuy,Altiplanicie de Colitoro, etc.),

la sierra de Queupuniyeuestá fuertemente disectada.

Los satélites son aparatos volcánicos que

por lo general afloran individualmente, se los ha podido obser

Var hacia el occidente de la sierra de Queupuniyeu, llegando,

hasta la meseta basáltica, su planta de sección ocupa aproxima

damente un diámetro de unos 2 km.



Los grandes bajos que afloran sobre la meseta

basáltica, encuentran su mayorsignificación

hacia el noroeste. La foto muestra el denomi

nado Bajo Hondo.

Sepueden apreciar los bordes de la Meseta; no

se observan procesos de asentamiento comoha

cia el exterior de la migma.

El proceso erosivo degradativo tiene en este
caso otros mecanismos:disolución y solución

del carbonato de las formaciones infrayacentes

y posterior colapso, de menor magnitud que el

que da origen a los asentamientos clásicos en

los bordes de la Meseta.
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Foto tomada desde el sur, hacia el Cerro

Traful. Se trata de un cono volcánico, sa

télite de la Sierra de Queupuniyeu,vincu

lado a los lineamientos que se observan en

las fotos aéreas.
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C A P I T U L 0 IV

Conclqsiones

Confeccionado un mapa a escala

1:50.000, que cubre 3300 km2 de la provincia de Río Negro,

se ha reconocido un basamento constituido por rocas meta

mórficas de bajo grado.

Las rocas graníticas se han denomina

do FormaciónLa Esperanza, siendo descriptos granitos, alas

quitas, adamelitas y granodioritas.

Si bien se ha constatado un diferente

comportamientoestructural en los afloramientos citados (di

ques, diaclasas), se los incluye en un sólo cickade edad

Pérmica, dato corroborado por las edades radimétricas obte

nidas. Estudios petrológicos de detalle confirmarán o no es

ta posibilidad.
La mayorsuperficie está cubierta por

rocas volcánicas del Mesozoicoque integrarían un ciclo con

tínuo, no habiéndose encontrado discordancias en la secuen

cia de las mismas.

La observación geológica de este am 

biente se ha centrado en el contexto volcánico que dió ori

gen a las distintas litologías. La presencia de rocas de ca

racterística sedimentaria debe interpretarse comouna mani

festación de carácter restringido y alternante. Bs decir,

se trata de materiales volcánicos que han sufrido en cuencas

procesos de erosión y transporte limitado.

Estas sedimentitas son las portadoras

de una flora fósil de edad Triásica, lo que también surge

de las edades radimétricas efectuadas.



l Se menciona el hallazgo de nuevos ya
cimientosfosilíferos.

De lo expuesto se redefine a la Forma

ción Los Kenucos comoun ciclo efusivo continuo de edad Tri

asico Superior y a la Formación Cerro Colorado y/o Marifil

comoel ciclo efusivo de Edad Jurásica que adquiere mayores

manifestaciones hacia el este y sudeste, sin que necesaria
mente exista una discordancia entre ambos.

Se podría explicar comoun proceso

volcánico continuo que ha abarcado toda la provincia geoló

gica del Macizo Norpatagónico y que, comenzando en el Triá

sico MedioSuperior en el oeste, se continúa a través del

tiempo hasta el Jurásico Medio, desplazándose hacia el oeste.

Los sedimentos asimilables a los Es

tratos con Dinosaurios tienen poca significación en el área

habiendo evidencias de la ingresión que dió origen a la For

mación Roca en los sedimentos fosilíferos que se observan

por debajo de los conos volcánicos de la Sierra de Queupuni

yeu y de la meseta basáltica.

Se ha denominado Formación Somuncurá

a la unidad geomorfológica y geológica constituida por los

ba altos de la meseta de igual nombrey otras aledañas, ca

racterizándolas en 1a zona.

Se ha denominado Formación Queupuniysu

a la unidad litológica y morfológica que constituye dicho
I .campovolcanico.

Se entiende que los fanglomerados de

la Formación Talcahuala constituyen afloramientos mayores

que los señalados en el mapa y que están enmaSCnrados por

una cubierta detritica.



79

Se describen las estructuras internas

del basamento cristalino y del complejo volcánico.

La metodología de trabajo empleada,

es decir el exhaustivo estudio de las fotografías aéreas, pg

sibilitó el trazado de un elevado númerode lineamientos,

parte de los cuales se corresponde con elementos observados

en el terreno: fracturas, ubicación de volcanes, frentes mor

fológicos, etc.
Se considera la creación de la Meseta

de Somuncuracomouna manifestación tectónica significativa.

Se describen, asimismo, los elementos

geomorfológicos máscaracterísticos de la zona.

_0_0_0_0_
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DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

INSTITUTO DE GEOCHÜNÜLOGIA Y GEOLÓGIA ISOTOÍ‘ICA

. INFORME SOBRE DATACIDN GEOLOGICA (328)

anUaN° 0387 —E-844-848 Nonemnune 49 (Fptogeología)

Metodo 1(_Ar Dataciónsobre roca total

Datos analíticos

K: 4,31%

Ar40 lo mol/gRAD: 15,643 x 1o

4o ,
ArATM' 7%

l

l

EDADInnm) 190 i 1o

16,478;Ar40Obsotvacione: 2 Extrae. 13-844 - Ar40 ATM:

40 40
13-848 — Ar 214- (¿OQ-Ar - .:10 3- 181 .-_¡-_10

RAD ’ ’ ITN\ ’
l

DI. ENHIQUE LINARES
smg nin-crm!

ENTIDADES PARTICIPANTES: - Comisión Nacional (le Energía Atómica - Facullad Ciencias Exaclas y Nalurales, ll. B. A

Facultad Ciencias Naluralcs y Museo, U. N. I.. P. - l'acimicnlos l’clrolil'eros Fiscales - Dirección Nacional dc Geologia y Mineria
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INSTITUTO DE GEOCRONOLOGIA Y GEOLOGIA ISOTOPICA

PABELLON 2. CIUDAD UNIVERSITARIA
BUENOS AIRES - ARGENTINA

INFORME SOBRE DATACION RADIMETRICA

Muestra INGEIS N°: AK-—1240 (5- 2180 ) Método: K-Ar

Remitente N’: 111 Datación sobre: reca total
Solicitante: (HéctohrRosénmhn Informe N°3 1066
Localidad, Al este de Los Menucos-RIO NEGRO

Datos analíticos:

K: 4,82 %

4o -10
ArRAD: 12,722 x 10 mol/g

ArATM’ 39’7 %

EDAD: 143 t 10 m.a.

Analista:
Observaciones:

¿1.6.7
¿r

BUENOS AIRES, 7 de marzo de 1977 DE ENRIQUELINARES
male-roll

smg

ENTIDADES PARTICIPANTES: Comisión Nacional de Energia Atómica-Comisión de Investigaciones Cien
tificas de la Provincia de Buenos Aires-Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. U. B. A.- Subsecretaria
de Mineria - Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hldflcas-Yaclmientos Petroliferos Fiscales
IEGEIS 6
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INSTITUT 0 DE GEÜCHÜNOLOGIA Y GEOLITGIAISOTOI‘ICA

INFORMEsosa: DAÏACION GEOLOGICA (369)

MuestraN° ATI-0.388 E-929 NoRemnant. 178 (Rosseman)

Metodo K-Ar Dotaciónsabra biotita

Datos analíticos

K :4.55%

ArÉÏD :20,939 x 10'10 mol/g

40 .
ArATM . 23,1%

EDADlm.a.) 242 i 1o

I IN ‘
l

Observaciones //
l/_//-‘—‘

DR.ENRIQUE“Rm.Dlhlm

BunnsAius,12 da marzo ' de 1974

smg

ENTIDADES PARTICIPANTES: - Comisión Nacional de Energia Atómica - Facultad Ciencias Exactas y Naturales, U. B. A

Facultad Ciencias Naturales y Museu, U. N. L. P. - Yacimientos Petmlífems Fiscales - Dirección Nacional de Geologia y Mineria
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DÉPENDIENTEDE LA "¡ambien DI LA NACION

INSTITUTO DE GEOCRONOLOGIA Y GEOLÓGIA ISDTOPICA

¡mama sonas DATACIDN GEOLOGICA(331)

Muestrau° 0389 13-852 "o Remitente179 (F9togeología-FCEN)

Metodo K-Ar Dataciónsobra biotita

Datos analíticos

K: 5,15%

r4° - 22 41 x 10'10 mol/
‘ RAD? ’ S

40
Arm“. 20,7%

h /'
EDAD(Ilha-J 230 + lo

Observaciones ’f‘

K"j i ¡l
¡12/2/1111! l

. , en. ENRIQáLINARES
Buenas ÁÍHS, 26 denOVI embre de 19 73 nun-crea

smE

ENTlDADES PARTICIPANTES: - Comisión Nacional (le Energía Alúmica - Facultad Ciencias Exaclaé y Naturales, ll. B. A

Facultad Ciencias Nalurales y Museu, ll. N. L P. - Yacimionlos Polrolileras Fiscales - Dirección Nacional de Geologia y Mineria
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