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ESTRATIGRAFlA DE LA CUENCA SUR DEL LAGO FONTANA, PROVINCIA DEL CHUBUT

RESUMEN

Se analiza la estratigrafia de la comarca del lago Fontana estable
ciéndose que la columna estratigráfica Se componede las mismas grandes u
nidades geológicas que caracterizan la Cordillera Patagónica de Chubuty

Santa Cruz. En el trabajo se enfoca principalmente el estudio de las unida
des sedimentarias y vulcanógenas del Jurásico y Cretácico, prestándose den
tro de las mismas especial dedicación y mayor detalle al estudio de la se
cuencia vulcanógena conocida en la literatura comoComplejo Porfirico de la

Cordillera o Complejo del Quemadoy que aqui se denomina'Formación Lago La
Plata.

La unidad más antigua reconocida está constituida por metamorfitas
de bajo grado, principalmente esquistos Sericiticos y cloriticos replegmbs,
con indicios de más de un periodo de deformación, a los cuales se denominan

Esquisto" Arroyo Flores asignándolos con reservas al Paleozoico.

En discordancia angular sobre los esquistos se desarrolla la exten
sa e importante secuencia del Jurásico superior—Cretácico, cuya unidad ba

sal corresponde a los depósitos vulcanógenos de la Formación Lago La Plata.

La descripción de esta unidad se hace en forma detallada y por sectores, es
tableciéndose secuencias estratigráficas parciales, las que se han podido
integrar en un solo perfil representativo del desarrollo vertical de la Fo:
mación. La compleja litologia de esta unidad se resume en tres tipos princl
pales de rocas: piroclásticas (tobas y brechas), de mayordesarrollo; epi

clásticas (tobáceas)-calcáreas (diamictitas, conglomerados,arenistas, peli
tas, margasy calizas) y lavas (andesitas, andesitas-basálticas albitofiri
cas, queratófiros y riolitas). Estos tipos lítológicos no caracterizan una
sección determinada de la unidad, sino que se distribuyen recurrentemente
en todo su espesor, el que se ha estimado en 1.500-2.000 m como minimo.

Se han registrado tres niveles con asociación de fósiles marinos(c9_
rales, braquiópodos, gastrópodos, pelecipodos, nautiloideos, ammonítesy be
lemnítes) parte de los cuales se describen en un Apéndice de este trabajo.
Se registró también un nivel con abundantes vegetales fósiles.

Se caracteriza el ambiente de deposición de la Formación Lago La Pla
l“ como el de una zona con islas volcánicas, con vulcanismo activo y contem

poráneo con la sedimentación, donde ue formaban simultáneamente depósitos mi
rinos someros y depósitos continentales o mixtos. Sobre la base del estudio
petrográfico realizado se establece que tanto las rocas píroclásticas como
las epiclásticas presentan la mismacomposición general que las lavas asocia
das, hallínlose que la variación composicional de estas últimas y de sus to

bas regula la variación composicional de las rocas con participación epicláí
tica asociadas. Estas caracteristicas indican que la fuente principal de de
tritos era de orígen intracuencal y generados por un vulcanismo esencialmen

te simultáneo con la sedimentación. De acuerdo con la fauna y la flora regií
trada se asigna esta unidad al lapso Titoniano-Neocomiano.



El resto de la secuencia cretácica se completa con las formaciones

Katterfeld, Cerro Grande y Cerro Guia. La primera comprende el total de se
dimcntos expuestos en el cerro Katterfeld y se subdivide en tres secciones
o miembrosz-uno inferior de lutitas con fauna de ammonites y pelecipodos;

un miembromedio compuesto por una alternancia rítmica de areniscas y peli
tas-areniscas finas de colores claros y oscuros respectivamente, con esca
sos fósiles marinos (pelecipodos e impresiones de ammonites) y una sección
superior de areniscas con escasas impresiones de pelecipodos.

Las areniscas son rocas volcau'clásticas y su composición indica

proveniencia a partir de rocas volcánicas ríoliticas. En la porción supe
rior de la secuencia predominan las areniscas tobáceas y tobas, que pasan

en transición a las rocas vulcanógenas de la Formación Cerro Grande. El

espesor minimo de la Formación Katterfeld es de 850 metros. La fauna mari
na estudiada y la asociación de palinomorfos registrados en la parte media
de esta unidad indican para la misma una edad neocomíana. La Formación Ce

rro Grande se comp0ne de más de 1.000 m de rocas vulcanóqenas ácidas prin
cipalmente piroclásticas, con participación menorde riodacitas, vítrófi
ros, ignimbritas, margas y conglomerados. Se asigna al Cretácico, probable
mente inferior. Esta unidad es cubierta transicionalmente por la Formación

Cerro Guia, que Se componefundamentalmente de areniscas liticas glauconi
ticas que desarrollan un espesor de más de 500 metros. Son también rocas
volcaniclásticas, en todo comparables a las areniscas de la Formación Ka

tterfeld, indicando también su composición un aporte a partir de rocas vol
cánicas rioliticas. Se infiere comomás probable para estas areniscas un me
dio de deposición marina de cercanias de costa, basando tal consideración
en la presencia de trazas fósiles, glauconita, estructuras sedimentarias y
caracteres texturales. Se asignan al Cretácico, probablemente inferior.

Sobre la base del estudio petrográfico, que indica una notable uni
formidad composicional para las rocas de estas tres últimas unidades, se a
naliza la posibilidad de interpretar que la fuente principal de aporte de
las areniscas eran centros volcánicos rioliticos más o menos localizados y
ubicados dentro de la misma cubeta sedimentaria.

Las unidades mencionadas están afectadas por una asociación comple
ja de rocas igneas intrusivas, las que se han reunido en tres tipos litoló
gicos principales: a) rocas gábricas, b) intrusivos ácidos y mesosilïcicos
non forma de cuerpos menores, diques y filones capas y c) diques basálticos.
En base a dataciones isotópicas y c.idencias de orden geológico-estructural,
los dos primeros tipos litológicos se asignan al Cretácico superior-Tercia
rio inferior y los filones basálticos al Terciario superior. Se describen
además afloramientos de hornfels, de considerable extensión, que son de gra
do metamórrico bajo y están ligados genéticamente a los intrusivos gábricos.

La columnaestratigráfica del sector se completa con los depósitos
glaciarios y glacífluviales del Cuartario y los sedimentos más recientes,
no diferenciados entre si.
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La estructura general es del tipo de bloques,°limïtados por dos sii

temns principales de Fractúracíón: uno de rumbo NEy otro de rumbo N0, me

nos importante. La actitud general de las capas es la de un homoclinal sua
ve, de rumboNNEe inclinaciones al naciente, salvo en el sector del cerro
Katterfeld donde se nallan suavemente plegados, conformando una gran cuen
ca estructural incompleta.
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INTRODUCCION

Fl presente trabajo fué realizado con el objeto de ser presentado cg
mo Tesis ante el Departamento de Geologia de la Facultad de Ciencias Exactas

y Naturales de la Universidad de Buenos Aires para acceder al titulo de Doc
tor en Ciencias Geológicas. Asimismo, forma parte también del plan de inves

tigaciones que realiza el Centro de Investigaciones en Recursos Geológicos
(CIRGEO)sobre la estratigrafia, ei magmatísmoy la mineralización de secto
res de la Cordillera Patagónica, región a la cual pertenece la comarca de los

lagos Fontana y La Plata. En lo relacionado con el mismo, esta Tesis consti
tuye un aporte al conocimiento estratigráfico de la región, complementándose
con el estudio que, del mismocarácter, está realizando el Lic.Horacio Solis
sobre el magmatismoy la mineralización del distrito.

El enfoque principal se dirige asi al análisis estratigráfico, pres
tándose dentro del mismo, especial dedicación y mayor detalle al estudio de

la secuencia vulcanóguna-sedimentaría denominada Formación Lago La Plata,

más conocida en la literatura geológica comoComplejo Porfirico de la Cordi
llera. El estudio de esta unidad se restringe arealmente a la cuenca sur del
lago Fontana, si bien por razones de seguimiento de los afloramientos de ma
yor interés, se efectuaron observaciones al norte del istmo que conecta los
lagos Fontana y La Plata.

El resto de la columna estratigráfica ha sido tratado en forma más
reducida, estableciéndose no obstante los principales rasgos geológicos de

las unidades que la constituyen, intentándose brindar de esta manera un pa
norama lo más completo posible de la estratigrafia de la comarca.

Comocomplementodel análisis estratigráfico se caracteriza breve
mente la petrografia de las unidades reconocidas, el ambiente de formación
y la edad de las mismas, utilizándose en estos dos últimos casos dataciones
isotópicas obtenidas por el Instituto de Geocronologia y Geologia Isotópica
(INGEIS), determinaciones de paleomicroplancton marlno, polen, vegetales e
invertebrados fósiles.

A. UBICACION Y VIAS DE ACCESO

El lago Fontana está ubiCado en la porción occidental de la provin

cia de Chubut, en el Departamento de Alto Rio Senguerr, en la región compren
dida por la Cordillera Patagónica y cercano al limite con la República de
Chile.

de latitud v a los 71°25' de longitud, correspondiendo el área objeto del

La extremidad oriental del Iago se sitüa aproximadamente a los hh°59'

presente estudio a nnrte de la Hoja h7b y 48a de la Carta Geológico-Económi
ca de la República Argentina,

La comarca reconocida se sitúa dentro de la Hoja #572, Alto Rio Sen

guerr, del
te de las Hojas #571-16 (lago La Plata), 4572-17 (Rio Senguerr) y #572-23

(El Coyte) a escalas 12100.000 de la misma Institución.

Instituto Geográfico Militar, a escala i:500.000 y comprendepar



La población de mayor trascendencia en la zona de tiabajo es el pue
blo de Alto Rio Senguerr situado sobre la Ruta Nacional N° #0. Del mismo se

accede al lago Fontana por un camino secundario que pasando por el Destaca

mento de Gendarmeria Nacional y la Hosteria situada en la antigua mina Ferro
carrilera, bordea la margen sur del lago finalizando en el rio Unión, curso
a través del cual el lago La Plata vuelca sus aguas en cl lago Fontana. Este
caminosecundario se transita con facilidad en vehiculo automotor hasta la

Hosteria, hacia ei oeste de la mismo«l tránsito se hace más dificultoso,
principalmente en el cruce del arroyo Flores. Otra via de acceso que une el
pueblo.de Alto Rio Senquerr con el rio Unión. tiene su traza por la marqen
norte del lago Fontana. Si bien entre estos dos caminos no hay conexión. a

mediados y a fines de la temporada estival. cuando el rio tiene menor caudal,

se puede cruzar el mismocon vehiculo de doble tracción, vinculándose de tal
modo los dos caminos mencionados.

B. RASGOS GEOGRAFICOS

Se considerarán aqui brevemente los principales aspectos de la fisio
grafia, hídrografia, vegetación, clima y actividad humana.

La cuenca de los lagos Fontana Y La Plata ocupa una franja relativa

mente delgada y elongada en dirección E-O, limitada al N y al S por dos pro

fundas proyecciones hacia el naciente del territorio chileno, las que se co
rresponden respectivamente con los valles de los rios CÏSnes o Frias y el

sistema de los rios Ñirebuao-Simpson; cauces que drenan hacia el océano Pacl
fico cortando transversalmente la Cordillera Patagónica.

Si se realiza un perfil topográfico aproximadamente a lo largo del me
ridiano de 72°0 se pone de manifiesto la particular situación de esta región,

‘que se puede caracteri7ar sucintamente de la siguiente manera: al N, el piso
del valle del rio chileno Cisnes o Frias se sitúa a una altura de 300 m s.n.m.,
desde aqui y en dirección al S el relieve asciende abruptamente, en poco más

de lO kmde distancia, hasta los 1.700-2.000 m de altura en el cordón orienta
do E-Oque hace de limite internacional; otro cordón montañoso paralelo a és
te, de similar altura y que también hace de limite internacional se sitüa a
unos 12 kmal sur, de manera que entre ambos encierran la cuenca lacustre del

lago La Plata, cuyo espejo de agua se sitüa aproximadamente a los 930 m de al
tura constituyendo asi -conjuntamente con el lago Fontana- uno de los más els
vados de toda la Cordiliera Patagónica. Al sur de este último cordón montaño

so el relieve desciende abruptamente al valle del rio chileno Ñirehuao, situa
do varios cientos dv metros por debajo del nivel de los lagos argentinos. De
tal manera; la cuenca lacustre Fontana-La Plata se sobreeleva a considerable

altura 'vaO más de 600 m sobre el piso del valle del rio Cisnes- entre dos de
presiones que la limitan al N y al S, ambas ubicadas en la República de Chile.

A pesar de tal situación, los lagos desagotan, a través del rio Senguerr, a la
vertiente atlántica, por interponerse entre ellos y las mencionadasdepresio
nes la cadena de picos y serranias que se elevan por sectores a poco más de

2.000 m y que haciendo de divisorias de aguas delimitan los territorios argen

/.



tino y chileno. Esta divisoria de aguas se ubica, sin embargo, a cotas muy
bajas por sectores; siendo los más notables de ellos el situado en la ex

tremidad occidental deb lago La Plata y el que se localiza en el portezus
lo del Cerro Catedral, donde la altura de la divisoria de aguas no supera
los 100 m sobre el nivel de los lagos.

En particular, la comarca comprende la zona antecordillerana que
constituye la transición entre el ambiente de planícíes cubiertas de gravas

situadas al este y la franja montañosa de la Cordillera Patagónica, bien de
finida recién al oeste del meridiano que pasa aproximadamente por la parte

media del lago La Plata. Las mayores alturas se sitúan a lo largo del limi
te internacional, correspondiendo al cerro Katterfeld {1.855 m, más de 900,

sobre el nivel del lago Fontana) y al cerro de Cota 1.723. Otras alturas im
portantes se hallan en el pequeño cordón que hace de divisorias de aguas lo
cal entre los valles del rio Senguerr y el arroyo Verde, mereciéndose desta

car de ellas el cerro Cono Fontana (1.62h m).

La porción topográficamente más deprimida que se extiende al oeste

del arroyo Blanco está caracterizada por la presencia de cubierta boscosa
(Véase Láminas l y 2), la cual se desarrolla desde el nivel del lago hasta

aproximadamente los 1.300 m de altura. El bosque se compone principalmente

de lenga (Nothophagus pumilio) que forma comunidades puras, constituidas

por árboles de gran porte pero de disposición lo suficientemente abierta de
manera que permiten con relativa facilidad el desplazamiento a pie o a ca
ballo; solamente en la franja cercana al limite altitudinal de desarrollo
arbustivo, donde crece el ñire (Nothophagusantarctica) y la lenga achapa

rrada, el tránsito a caballo es imposible y dífícultoso el desplazamiento
a pie.

Al este del arroyo Mineros el bosque comienza a ralear, desapare
ciendo en la porción oriental del área estudiada.

En cuanto al clima, la comarca ocupa también una franja de transi
ción entre la zona seca, que caracteriza la región extrandina situada al E
y la zona húmeday muy húmedacaracteristica de la región cordillerana. El

régimen climático es templado-frio con inviernos muy húmedos y veranos más

secos. (Unadescripción detallada de los rasgos climáticos y la fitogeogrí
fia, se puede leer en Quartino, 1952).

En el área reconocida no hay población permanente, salvo el perso
nal del Destacamento de Gendannerïa que permanece en el mismo durante todo
el año.

La actividad humana de la zona se reduce solamente al lapso que me

dia entre fines de primavera y comienzos de otoño, concentrándose en la ag
tividad ganadera, dado que la zona cuenta con excelentes campos de veranada
Asimismo, funciona durante ese lapso una pequeña hosteria ubicada cerca de

la desembocadura del arroyo Fragua en el lago Fontana.

En la actualidad, no se aprovechan otros recursos naturales que no
sean los mencionados, aunque anteriormente existia un aserradero importante
en la extremidad occidental del lago Fontana y se explotaba además, si bien
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en forma ocasional, los calcáreos impuros de las cercanias del antiguo
Puesto Cotidiano para hacer cal y la veta de calcita del arroyo Pedrego
so, utilizada comomármol. Se halla, además, la conocida veta denominada

MinaFerrocarrilera, con mineralización de galena, blenda, calcopirita y
pirita con ganga de cuarzo y calcita, en la cual se realizaron labores con

fines exploratorios (túneles) y perforaciones, pero nunca llegó a explotar
se.

C. METODOLOGIA DE TRABAJO

Las observaciones de campo se realizaron en tres campañas de apro

imadamente 30 dias de duración cada una en los años de 1978, 1979 y 1980.

La mayor parte de tiempo de trabajo en campaña fué utilizado en el

relevamiento geológico del área donde se sitúan los afloramientos de la For
mación Lago la Plata. Debido a que los mismos se hallan en la zona cubierta

por el bosque, censtítuyendo pequeños sectores dispersos y aislados entre

si, y teniendo en cuenta que se queria obtener un perfil integrado que fue
ra representativo del desarrollo vertical de la Formación, se tuvo que re
currir a un método de trabajo en detalle. El mismoconsistió en realizar en
el gabinete un mapa de afloramientos basado en la observación de fotografias

.aéreas, a escala aproximada 1:60.000, del I.G.M. Luego, en el lugar, se re

corrieron a pie la mayoria de los mismos, realizándose observaciones litolé
gicas, paleontológicas y de disposición estructural de las capas, y levan
tándose perfiles de detalle con telémetro y brújula en sectores considera
dos de interés. Conesta información localizada se pudieron integrar perfi
les generales de la secuencia utilizando la base topográfica del mnpaa es

cala 1:100.000 (Hoja 4572-16, Lago La Plata) del Instituto Geográfico Mili
tar, ampliando conveníentemente las escalas horizontal y vertical.

El sector oriental del área reconocida presenta una geologia más sim
ple, por lo cual también el relevamiento fué más rápido. Ambossectores se
integraron en un mapa geológico a escala aproximada 1:60.000, realizado en
base a las fotografias aéreas sin apoyo topográfico. En el mismose marcara1
además los accidentes topográficos e hidrogeográficos más importantes con d
fín de facilitar la ubicación en el terreno. Además,en el istmo entre los

lagos y en las nacientes del arroyo Blanco, se realizaron dos mapas geológi
cos de mayor detalle, a escala aproximada 1:30.000, utilizando otros juegos
de fotografias aéreas, también del Instituto Geográfico Militar, a la misma
escala.

Se coleccionó una abundante fauna de invertebrados marinos, cuya dei
cripción sistemática se acompañaen un Apéndice de trabajo; Flora fósil y
muestrac para el estudio de polen y paleomicroplancton (La determinación de
estas últimas se realizaron en el Laboratorio de Palinologia del CIRGEO).
Se recogieron además aproximadamente 300 muestras litológicas, de las cua
les se estudiaron aproximadamente 100 cortes delgados. Se efectuaron también
10 dataciones radímétricas en el INGEISde rocas correspondientes a la For

mación Lago La Plata y a cuerpos intrusivos.



Finalmente, cabeámencionar que durante la realización del presente
trabajo y comoresultado del relevamiento geológico efectuado en el cerro

Grande y cercanias surgieron varios planteos en lo relacionado con la posi
ción estratigráfica de las unidades que constituyen eSe sector. La solución
de los mismos, solamente se hubiera podido intentar a nivel de hipótesis de
trabajo en vista de que la necesaria Fundamentaciónrequeria un detallado
trabajo de campocuya realización hubiera excedido los.limites del presente
estudio. Por tal motivo, el autor, conjuntamente con los Doctores Bernabé J.
Quartíno y Carlos A.Rinaldi, sugiri ron el estudio de este problema, como
tema de Trabajo Final de Licenciatura, a Roberto Scasso y Patricio Marshall.
Los resultados.y conclusiones de estos autores se citan oportunamente en el
texto.
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ll. ESTRATlGRAFlA

A..CARACTER|ZACION GFOLOGlCA DE LA COMARCA

La columna estratigráfica de la comarca del lago'Fontana se compone
-salvo contadas excepciones- de las mismas grandes unidades geológicas que
caracterizan la Cordillera Patagónica de Chubut y Santa Cruz. En efecto, a

un núcleo de rocas más antiguas, compuesto de esquistos.replegados con me
tamorfismo regional de bajo grado, se sobrepone en discordancia la secuen
cia del Jurásico-Cretácico. La miSmnconsta en la base de una potente uni

dad de rocas volcanógenas, con intercalaciones marinas, a la que sigue la
secuencia sedimentaria marina del Neocomiano, que remata con rocas piro

clásticas supuestamente continentales y areniscas. El eje plutónico princi
pal de rocas graniticas, que intruyen en parte a las unidades anteriores,
se halla fuera del sector estudiado, unos pocos kilómetros al oeste en las

cercanias de las nacientes del lago La Plata. Noobstante, en la comarcaes_
tudiada afloran numerosos cuerpos intrusivos menores, principalmente de com
posición básica y mesosilïcica, que afectan a las unidades anteriores. Fí

nalmente,depósitos cuartarios glaciarios, glacifluviales y otros más recien
tes, completan la columnaestratigráfica del sector.

Si bien en trabajos de autores que anterionnente se ocuparon de la

geología de la comarca hay acuerdo en el reconocimiento general de estas u
nidades -a excepción, comose verá luego, de las rocas metamórficas- surgen

de la comparación de los mismos marcadas diferencias en la subdivisión de u
nidades, en la interpretación de la posición estratígráfica y en la nomen
clatura utilizada para las mismas. Atendiendo a ello, se introducirá prime
ramente al lector en los problemas estratigráficos planteados anteriormente,

detallando los antecedentes geológicos, para luego expOner los puntos de vis
ta del autor en lo que hace a la subdivisión de la columna estratigráfica
del lago Fontana.

l. ANTECEDENTES

Los primeros antecedentes sobre la constitución geológica de la región
del lago Fontana se deben al ingeniero de minas G.Katterfeld, quién en el in
forme realizado por el Tte.Cnel.L.J.Fontana (1886), menciona la presencia de
sedimentos ammonitiferos al sur del lago. Posteriormente, hay algunas infor
maciones geológicas, de carácter muylocalizado, en distintos trabajos reali
zados por quienes efectuaron nuevon viajes exploratorios a la región; ul reí
pecto, en Quartino (1952), hay una detallada reseña de los mismos, por lo que
se remite al lector al mencionadotrabajo.

Feruglio (l9h9/50), en base a informaciones propias y de J.Brandmayr y

A.Curticv. define los principales rasgos geológicos de la región diferencian
do las siguientes unidades: una secuencia vulcanógena basal, asignada al más
extendido “complejo porfirico de la Cordillera“; una secuencia de sedimentos
marinos cretácicos; una secuencia de areniscas supuestamente continentales y
rocas eruptivas posteriores. Según este mismoautor, el complejo porfirico,



de edad cuando menos en parte neojurásica, infrayace discordantemente a los’
sedimentos cretácicos, extendiéndose sus afloramientos al oeste del cerro

Katterfeld. Si bien reconoce que sus rocas fueron estudiadas sólo ligeramen
te, menciona tobas, brechas y mantos Iávicos en el istmo que separa los la
gos y espesas corrientes de pórfiros cuarciferos que alternan con tobas fi
nas y brechosas sobre la margen boreal del lago Fontana. Con respecto a la

secuencia de sedimentos cretácicos, establece que si bien en algunos puntos,

comoen el valle superior del arroyo Gato, parece que el contacto con elcom
plejo porfïrico es concordante,en otros el contacto es evidentemente discoL
dante. Esta secuencia, cuyo perfil más completo se encuentra en el cerro Ka
tterfeld, la considera compuesta en orden ascendente de:

a) Cerca de 300 m de arcilloesquistos gris oscuro a negruzco, con concrecig
nes que encierran a veces restos de ammonites.

b) Siguen las mismas rocas que alternan con capas de areniscas finas micá
ceas.

V Hacia arriba, las rocas se vuelven más y más arenosas, a veces con inter
calacíones de conglomerados y, en su parte inferior, alguno que otro le;
te de carbón. Los últimos 100 m en la cima del cerro se componen de una
roca eruptiva.

C

Aclara que segün Curtice; el espesor total es de 700 m, y que Brand

mayr, sumandolos espesores de perfiles parciales, llega a un total de 1.100

metros. En base a los fósiles estudiados en este perfil y en otros afloramien
tos de la margen N del lago Fontana asigna estos sedimentos al Neocomiano.

La tercera unidad reconocida por este autor la define comouna serie
muypotente, que aflora desde el sur del cerro Katterfeld hasta el cerro
Guia por el Este y que se distingue de la del cerro Katterfeld por su diver
sa composición litológica y aspecto. Consiste en su mayor parte de areniscas

compactasamarillentas a pardas, que alternan con arcilloesquistos tobïFeros
blancos y grises, y capas delgadas de conglomerados finos. Las observaciones
realizadas lo inducen a suponer “que es posterior al complejo_sedimentario
del cerro Katterfeld y que tiene probablemente origen continental, pudiendo
representar en parte un equivalente continental de la sección superior del
lnfracretáceo y corresponder en parte al Chubutense (Supracretáceo)”.

En el mapapublicado por este autor (Feruglio, op.cit. T.lll, fig.
266), se deli itan estas tres unidades mencionadas con los nombres de: Com

plejo porfirico jurásico; lnfracretáceo marino y Capas del cerro Guia, res
pectivamente (Véase Cuadro N° l).

Quartino (1952), en un estudio más detallado, aporta nuevos datos so
bre la constitución geológica de esta comarca. Denomina“Serie del Lago La

Plata” a la secuencia vulcanógena designada comocomplejo porfirico por Fe
ruglio (op.cit) y en base al estudio petrográfico realizado, la caracteriza
comocompuesta por rocas mesosilicicas preferentemente piroclásticas, vulcí
nitas y rocas Sedimentarias conglomerádicas. Menciona además, en el aparta
do correspondiente a la descripción de esta “Serie”, a pizarras y filitas
halladas en el arroyo Flores, aclarando que constituyen un grupo litológico
distinto dentro de la misma, cuyas conexiones no pueden establecerse; asi



mismodescribe un paqueteisedimentario marino con valvas de ostrcidos, si
tuado en el arroyo Pedregoso, que se superpone e intércala en parte a rocas

piroclásficas mesosilicicas finas y brechosas y que está cubierto por ande
sitas rojíaas en el lugar donde el arroyo salva un salto de casi 50 metros.
De estos últimos sedimentos, aclara que deja pendiente la cuestión de su pg
sición estratigráfica. Mencionatambién la presencia en la “Serie del Lago
La Plata” de lutitas, intercaladas con tobas, que en las cercanias del ce
rro de Cota 1.596, contienen restos de 0tozamites y Cladophlebis, por lo

cual asigna esta “Serie” al Jurásico. Al estudiar los afloramientos del cg
rro Katterfeld reconoce en las nacientes del arroyo Blanco y en el arroyo
Mineros, un nuevo paquete sedimentario compuesto de conglomerados calcñreos

que contienen fauna marina; díferenciando la serie sedimentaria en tres grg
pos:

l) Capas del Arroyo Blanco, alrededor de 150 metros de conglomerados calcá
reos y carbonosos gruesos y finos, con fauna marina atribuible al Títo
niano-Neocomiano.

2
V Capas del cerro Katterfeld, que subdivide en una sección inferior de lu

títas con concreciones y fósiles marinos; una seccióa media de areniscas
masivas y lajosas con intercalaciones arcillosas, c0n moldes de trigonias,
y una sección superior compuesta predominantemente de areniscas. En total
constituyen alrededor de 1.100 m de espesor y los atribuye al Neocomiano
alto.

3) Areniscas de rio Senguerr, más de 500 m de areniscas cuarzo feldespáticas
con glauconita, que afloran más al este del lago Fontana, junto al rio
Senguerr, y en el arroyo Verde, y a las que asigna al Cretácico en senti
do general, pero más jóvenes que el Neocomianoalto.

Completanel cuadro estratigráfico de este autor, rocas eruptivas pos
teriores, y sedimentosglaciarios y fluvioglaciaríos del Cuartario.

El mismo autor, en la idea de resolver los problemas planteados por

las pizarras del arroyo Flores y los sedimentos marinos del arroyo Pedrego
so, dirige el Trabajo Final de Licenciatura de Llorente, quien llega a la
conclusión (Llorente, 1968) de que los primeros corresponden a un núcleo de

rocas más antiguas, cuya edad puede ser ubicada en el Paleozoico inferior, y
por lo tanto, la diferencia comouna unidad distinta de la “Serie Porfirïti
ca“ o “Serie del Lago La Plata“ de Quartino (op.cit.). En cuanto a los sedi

mentos del arroyo Pedregoso, los considera comouna íntercalación marina den
tro de las rocas vulcanógenas de la “Serie Porfiritica”, estimando ademásque

la presencia de los mismos favorece la idea de una continuación del vulcanií
moen el Cretácico inferior.

En resumen, de acuerdo a Quartino (1952) y Llorente (1968), la colum

na estratigráfica del Lago Fontana se compone de (Véase Cuadro N° l):

g) Depósitosglaciarios, glacifluviales, fluviales y de acarreo (Cuartario).
f) Rocas eruptivas (Gabros de edad incierta y otras del Cretácico-Terciarío).
e) Areniscas de rio Senguerr (Cretácico, postneocomiano).
d) Capas del cerro Katterfeld, divididas en tres secciones: inferior, media

y superior (Neocomianoalto).
c) Capas del Arroyo Blanco (Titonian07-Neocomiano).
b) “Serie del Lago La Plata“ o “Serie Porfiritica” (Jurásico-7Cretácico in

ferior).
OI ) Esquistos del Arroyo Flores (Paleozoico inferior7).



Bergmahn (1957), en un trabajo más regional sobre la geologia de

la comarca, reconoce a grandes rasgos las mismas unidades geológicas esta
blecidas por Feruglio (19h9/50).

Ramos(1976), establece una nueva nomenclatura estratigráfica, propg
niendo el nombre de la Formación Lago La Plata para formalizar la unidad re
conocida por Quartino (1952) como “Serie de] Lago La Plata”, indicando que

en su constitución litológica se pueden distinguir un miembrovolcánico,que
parecería ser más antiguo, y un miembro sedimentario; incluyendo dentro de

este último las rocas del arroyo F'ores (Esquistos del Arroyo Flores, de LHl
rente, 1968) por entender que éstos forman parte de la secuencia vulcanóge

na mesoáoica. interpreta además que los sedimentos marinos del arroyo PedrE
goso, anteriormente citados, constituyen a su vez dos unidades estratigráfl
cas que no pertenecen a la Serie de Lago La Plata. A la unidad inferior la

denomina Formación Cotidiano, entendiendo que constituye una extensión de las

rocas calcáreas arrecifales que afloran en las cercanias del Puesto de Coti
diano, en el istmo entre los lagos La Plata y Fontana, lugar donde -segün es
te mismoautor- las calizas arrecifales se disponen estratigráficamente por

encima de la Formación Lago La Plata, existiendo entre ambas contacto transi
cional. Según Ramos(op.cit.), la unidad estratigráficamente superior del a
rroyo Pedregoso está separada de la Formación Cotidiano por una marcada dis
cordancia, producida por los efectos de la fase diastrófica Araucánica, y fue

denominada por este autor como“Estratos titoneocomianos“. Dentro de esta GL

tima unidad incluye también las “Capas del Arroyo Blanco”, establecidas ante
riormente por Quartino (op.cit.), y los afloramientos de lutitas de la margen
septentrional del lago Fontana, en las inmediaciones del aserradero La Pepita.

Asimismo, Ramos (1976) propone también una subdivisión distinta de la

unidad denominadacomplejo Infracretáceo del cerro Katterfeld, por Feruglio

(19ü9/50) o Capas del cerro Katterfeld, por Quartino (1952), denominando FOL
mación Katterfeld al paquete inferior de lutitas negras con ammonites, uni
dad a la que asigna tentativamente al Barremiano-Aptiano por considerar que

su base probablemente yace en discordancia, debida a los movimientos patagg
nidicos iniciales, sobre los “Estratos titoneocomianos“. A las sedimentitas
de posición estratigráfica superior del cerro Katterfeld -que comprendenlos

tramos b_y g_de Feruglio (op.cit.) o secciones Media y Superior de Quartino
(op.cit.)- y a las areniscas que afloran al este del mismo, denominadas Ca
pas del Cerro Guia por Feruglio y Areniscas de rio Senguerr por Quartino,

las reüne dentro de una sola unidad, a la que denomina Formación Apeleg, con
siderando tentativamente para las mismas una edad premovimientos patagonidi
cos iniciales, o sea aptiana-albiana. Ramos(op.cit.) denomina Formación Ñi
rehuao a las rocas volcánicas compuestas de facies intrusiva, ignimbritica
y piroclástica que, dentro del sector aqui considerado, deli ita en el ma
pa al S del lago Fontana y al SE del cerro Katterfeld, denominándolas de e

sa manera por entender que corresponden a la misma unidad definida en el te
rritorio chileno aledaño. Por correlación con el mencionadoterritorio y su

homologacióncon otras series andesiticas aflorantes en Patagonia Septentrig
nal le asigna a esta unidad una edad eocena, completando el cuadro estrati
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gráfico de la margen sur del lago Fontana con las rocas gábricas, que deno
mina Formación Muzzio (post-Cretácico medio) y depósitos cuartaríos (more
nas, fluvioglaciarios y aluviales).

Resumiento, la columna estratigráfica de la margen sur del lago Fon
tana se compone, según Ramos (1976), de las siguientes unidades (Véase Cua
dro N° 1):

h Depósitosglaciarios, fluvioglaciarios y aluviales (Cuartario).
g) Formación Ñírehuao (Eoceno).

v

f) Formación Muzzio (gabros, post Cretácíco medio).

e) Formación Apeleg (Aptiano-Albiano).
d

C

Formación Katterfeld (Barremiano-Aptiano).V

“Estratos titoneocomianos”.
V

b) Formación Cotidiano (Malm: Oxfordiano-Kimmeridgiano inferior).

a) Formación Lago La Plata (Dogger).

Posteriormente Ploszkiewicz y Ramos (i977) denominan Formación Tres

Lagunas a los “Estratos titoneocomianos“, por entender que pertenecen a la
misma unidad que definen en la Cantera de Tres Lagunas, situada unos hO-SO

Kmal E-Ne del lago Fontana, próxima a la Ruta Nacional N° ho. En el mismo

trabajo, se reinterpretan además las edades de las sodimentitas cretácicas
y vulcanitas de la Formación Ñírehuao (Véase Cuadro N° l).

2. FUNDAMENTACION DE LA COLUMNA ESTRATIGRAFICA ADOPTADA

Comose desprende de la sintesis de los antecedentes geológicos ex
puestos, no ha habido unanimidad de criterios entre los autores que se han
ocupado de la estratigrafia de la margen Sur del Lago Fontana. Esta falta

de acuerdo, no se limita solamente a la distinta nomenclatura utilizada, si
no que comprende problemas básicos y fundamentales como ser la posición es

\tratigráfica relativa de las unidades reconocidas; llegando en casos los pun
tos de vista Opuestos a considerar las mismas rocas, ya sea comopertenecía:
tes a un basamento metamórfico paleozoico o a la secuencia vulcanógena del
Jurásico (Véase Cuadro N° l).

Estas diferencias de opinión hablan de por si que la estratigrafia de
la zona no es sencilla; constituyendo el problema principal la ausencia,en
gran parte de las unidades reconocidas, de pruebas directas de superposición
xstratigráfica, por lo que en buena medida las conclusiones alcanzadas de
ben basarse necesariamente en evidencias de tipo indirectas. Atendiendo a e
llo, el autor ha enfocado este trabajo principalmente sobre la obtención de
nuevos datos geológicos que permitan una debida fundamentación de la divi

sión de la columnaestratigráfica. A tal fin se adelantan aqui las principa
les conclusiones alcanzadas y las evidencias que las sustentan, dejando el
análisis detallado de las mismaspara los capitulos correspondientes a la
descripción geológica de las unidades establecidas.

Se reconoce que las rocas más antiguas que afloran en la comarca co

rresponden a los esquistos del arroyo Flores, cuya edad puede estimarse co
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mo paleozoica. Este tema ya fué tratado anteriormente por el autor en un

trabajo en colaboración (Véase Quartino gt_al_1981) en el que se descri
be la litologia y se anaÏiza la estructura de estos esguistos que presen
tan intensa deformación, con evidente plegamiento, lo que sumado a otros

criterios permite diferenciarlos de la secuencia vulcanógena del Jurásico
que despliega una actitud estructural muysimple.

En cuanto a la secuencia vulcanógena principal, se entiende que la mis
maconsta de rocas piroclástícas, lávícas y sedimentarias que constituyen

una sola unidad que ha evolucionado continuamente, sin discordancia de sig
nificación regional. La integración de perfiles geológicos detallados y el
estudio de la fauna y flora fósil que presentan, permiten concluir que:

a) Las calizas marinas del Puesto de Cotidiano (F. Cotidiano de Ramos,1976)

están intercaladas en la secuencia vulcanógena, ocupando -dentro del seg
tor estudiado- un nivel estratigráfico inferior en la secuencia.

b Los sedimentos marinos del arroyo Pedregoso (F. Cotidiano y Estratos tiV

toneocomianos de Ramos, 1976) también se hallan intercalados en esta se

cuencia, ocupandoun nivel estratigráfico superior con respecto a los a2
teriores y mediando entre ambos un espesor de aproximadamente 600 m de r2
cas vulcanógenas.

c) La sección con fósiles marinos del arroyo Pedregoso se halla a su vez cu
bierta por vulcanitas y sedimentos con plantas fósiles, cuyo espesor mi
nimo se estima en 200 metros;

d La secuencia vulcanógena culmina, en el sector estudiado, con los sediV

mentos marinos de las nacientes del arroyo Blanco (Capas del Arroyo Blan
co de Quartino, 1952, o Estratos titoneocomianos de Ramos, 1976) que, de

acuerdo a lo visto en el punto anterior, ocupan un nivel estratigráfico
superior a los sedimentos del arroyo Pedregoso.

La conclusión de que estos niveles con fósiles marinos ocupan distin
tas posiciones estratigráficas en la secuencia, resulta de las siguientes
consideraciones: la simple continuación de la estructura tal comose la vi
sualiza al integrar la secuencia en un ünico perfil general (Véase la Fig.

N° ll), y el contenido fosilifero, que indica que las capas situadas SUCesi
vamenteal‘naciente, es decir en la dirección de inclinación general, presea
tan fósiles cada vez más jóvenes. Esto último, si bien no es concluyente de
por si, debido a la escasez de buenos fósiles guias, es concordante con el

punto anterior, pues los sedimentos del arroyo Pedregoso son portadores de
una fauna de Egigngocergs_y Eerriasella, lo que permite otorgarles una edad
titoniana superior; las lutitas del arroyo Cánogas tienen una abundante flg
ra fósil cuya edad puede ser atribuida al Jurásico más alto-Cretácíco infe

rior y los sedimentos del arroyo Blanco presentan parte de estos mismosele
mentos floristicos y ammonites asignados tentativamente al género Paracrio
ceras, cuya edad es hauteriviana.

De acuerdo con estas evidencias se reconoce como una sola unidad a
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esta secuencia litológica compleja y.se la denomina Formación Lago La Pia
ta (non Ramos, 1976) por corresponder esencialmente a la misma unidad de

nominada por Quartino (1952) l'Serie del Lago La Plata“, con la salvedad
que se ha modificado ligeramente su limite superior al incorporarse dentro

de la misma a las “Capas del Arroyo Blanco“, por entender que éstas constL
tuyen una continuidad en el proceso que dio origen a esta secuencia y por

presentar caracteristicas litológicas y faunisticas similares a los demás
depósitos intercalados en la secuencia vulcanógena principal.

En cuanto a la aparentemente simple relación de continuidad, en ra
zón del aspecto similar, de las capas superiores de la secuencia aflorante

en el cerro Katterfeld (tramo g de Feruglio, l9h9-50; sección superior de
Quartino, 1952; Formación Apeleg de Ramos, 1976) con respecto a las arenií
cas extendidas más al este (Capas del Cerro Guia de Feruglio; Areniscas de

Rio Senguerr de Quartino; Formación Apeleg de Ramos) la interposición geo

gráfica entre las mismasde un potente espesor de rocas piroclásticas situa
das en el cerro Grande e inmediaciones, oscurece la supuesta relación de
continuidad y plantea el interrogante acerca de la correcta posición estra
tigráfica de estas rocas. Teniendo en cuenta que el esclarecimiento de esta
cuestión presenta considerable importancia estratigráfica, el autor conjun
tamente con los Dres. B.J.Quartino y C.A.Rinaldi, sugirieron como tema del
Trabajo Final de Licenciatura a los entonces alumnos Sres. R.Scasso y P.
Marshall, el estudio y levantamiento de perfiles detallados en el área com
prendida entre el cerro Cono Fontana, por el E y el arroyo Mineros por el

0. Dei estudio realizado por ol primero de ellos (Scasso, 1980), surge el
hecho de que las rocas piroclásticas del cerro Grande infrayacen en rela
ción estratigráfica normal a las areniscas denominadas l'Capas del cerro Guia”
por Feruglio (l9ü9/50) o Areniscas de Rio Senguerr por Quartino (1952). Por

otra parte, Marshall (en elaboración) reconoce en el arroyo Mineros que es

Ltas rocas piroclásticas del cerro Grandese apoyan en relación estratigráfi
ca normal sobre areniscas y lutitas similares a las presentes en el cerro
Katterfeld. Deello se desprende que en realidad estas capas piroclásticas,
asignadas a la “Serie del Lago La Plata” por Quartino (1952) o a la Forma

ción Ñirehuao por Ramos(1976), están intercaladas entre la secuencia sedi
mentaria del cerro Katterfeld y las areniscas situadas más al este del mís
mo.

Ello obliga a una reconsideración de la nomenclatura estratigráfica
de las secuencias aflorantes desde cl cerro Katterfeld al este, entendién
dose que debe adoptarse el esquemaestratigráfico usado por Feruglio (l9h9/
50) y seguido, con leves modificaciones, por Quartino (1952), a lo que debe

agregarse una nueva unidad para incluir las capas del cerro Grande, y actua
lizar las lenominaciones tales comocomplejo, capas, etc. a la terminología
en uso. Resulta asi que esta secuencia se componede las siguientes unidades
dispuestas en orden estratigráfíco ascendente:

a) Formación Katterfeld (non Ramos, 1976) para la secuencia definida como

“complejo Infracretáceo del Cerro Katterfeld“ por Feruglio o “Capas del
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Cerro Katterfeld” por Quartíno, y que está particularmente bien expuesta
en la ladera occidental del cerro homónimo.

b
V Formación Cerro Grande para la secuencia de rocas piroclásticas que so

breyacc a la anterior, denominada “capas del cerro Grande“ por Scasso

(1980) y Marshall (en elaboracïón), y gue aflora entre el cerro Cono Fon
tana y el arroyo Mineros.

Formación Cerro Guia para la secuencia de areniscas definida por FeruglioVC

como llCapas del Cerro Guia“ y Areniscas de Rio Senguerr por Quartíno.

En sintesis, en este trabajo se entiende que en la margen sur del la
go Fontana, al E del mismo y en el istmo entre los lagos Fontana y La Plata,

se pueden distinguir las siguientes secuencias, mencionadas desde la más an
tigua a la más joven:

d) Una secuencia de rocas paleozoicas, denominadas Esquistos Arroyo Flores,
de la que se puede inferir que infrayace a las rocas mesozoicas en marca
da discordancía angular.

Vc Unasecuencia continua, asignada al lapso Jurásico superior-Cretácico,

que comprende las siguientes unidades: Formación Lago La Plata (sfïr!¿
Quartino, 1952; non Ramos, 1976) del Titoniano-Neocomiano; Formación

Kitterfeld (¿32¿u_Feruglio, 19h9/50 y Quartino, 195?; 292_Ramos, 1976),
del Neocomiano; Formación Cerro Grande del Cretácico (Post-Neocomiano)

y Formación Cerro Guia del Cretácico (Post-Neocomiano).

b) Unaasociación compleja de rocas intrusivas (stocks, diques y filones)
básicas, mesosilicica; y ñcidas y los hornfels que han resultado de la
mismaactividad plutónica. Se asignan principalmente al Cretácico y en
parte al Terciario.

Va Depósitos cuartarios compuestosde till, sedimentos glacifluviales y o
tros más recientes no diferenciados entre si.

En el Cuadro N° l se han ordenado cronológicamente las subdivisiones

de la columnaestratigráfica (excepto las rocas intrusívas y sedimentos cuaL
tarios) establecidas anteriormente por otros autores y la propuesta en este
trabajo, identificándose con un número determinado las unidades que se con
sideran equivalentes.

B. PALEOZOICO

l. ESQUISTOS ARROYO FLOPES

Estas rocas fueron anteriormente estudiadas por Quartino (1952) y

Llorente "968) y más recientemente con más detalle por Quartino et_al
(198l), trabajo este último de donde se han reSumído las principales caras
teristicas de esta unidad.

Los Esquistos Arroyo Flores han sido detectados únicamente en un aflg
ramiento reducido situado en la pequeña garganta del arroyo, a unos 1.000
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1.500 m aguas arriba del.punto donde el camino, que desde la mina Ferroca
rrílera lleva al rio Unión, corta por última vez a este curso de agua. El
afloramiento es reducido, se extiende unos 1.500 m a lo largo del curso

de. agua y sus rocas se presentan a la observación únicamente en los late

rales y lecho del valle, encontrándose aislado, por la interposición de
depósitos recientes y la cubierta boscosa, de las rocas de la Formación La

go La Plata y el importante cuerpo de rocas íntrusivas básicas presentes
en ese sector (Véase Lámina N° 2). Las únicas rocas que están en contacto

con los esquístos son diques básico" y un cuerpo de pórfiro dacitico que
los ¡ntruyen.

Las rocas que componenesta unidad son esquístos lustrosos muy finos

y de color gris. La naturaleza esquistosa de los mismos es poco evidente en

los laterales de la garganta donde la presencia de un diaclasamiento apreta
do y de actitud subhorizontal disimula la compleja estructura de plegamien
to que presen:an, cuyos detalles, sin embargo, son bien visibles en el le
cho del arroyo (Véase Fotografia N° 1).

En los esquístos se pueden diferenciar dos fracciones: una más fina
de tonalidades oscuras y muyesquisuosa y otra más gruesa de tonalidades
más claras, que alternan en bandas cuya continuidad se ve afectada por la

intensa deformación que presentan, traducida en flujo, microfracturas, im
bricación y boudinageu Junto a estas fracciones se encuentran bandas de
cuarzo lechoso, discontinuas y de espesores variables -desde el orden mi

cr05c6pico hasta el centímetro-.las que por su disposición se pueden clasi
ficar en dos tipos principales: subconcordantes con la esquistosidad y ne
tamente discordantes con respecto a la misma (Véase las Fotografias Nos. 2

y 3). Las primeras se encuentran plegadas acompañandoel estilo general de
plegamíento apretado y disarmónico de los esquístos, con dimensiones de
longitudes de onda variables entre el centimetro y el metro.

Las bandas esquístosas más oscuras tienen grano muy fino y se compg
nen de cuarzo, albita, sericita y clorita, con accesorios de magnetita, cír

Eén_y más raramente Eirita; predominando ampliamente la sericita-muscovita
sobre la clorita. Microscópicamente también se pone de manifiesto la esquií
tosidad mostrando además microplegamientos-corrugamientos muy netos que es
bozan un segundo clivaje en gran ángulo con la esquistosidad. La fracción
más gruesa varia entre un esquisto mal definido y una metarenisca, contenieg
do, además de albita y cuarzo, muy pequeños individuos de clorita y serici
ta. El cuarzo predomina sobre la aibíta. El tamaño de las hojuelas de seri
cita-muscovita es variable, observándose escasas láminas mayores con el ca
rácter de porfiroblnstos muypequeños.

Las bandas de cuarzo concordantes tienen muy probablemente origen

sincinemutico, siendo el segundo clivaje en gran ángulo con la esquistosi
dad príncipal, indicio de un evento posterior. Otro carácter estructural
que indica la existencia de más de un elemento deformativo es la presencia
de bandas quebradas (Kink bands), que definen una deformación posterior al
plegamíento y desarrollo de la esquistosidad principal.
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ESQUISTOS ARROYO FLORES

FOTOGRAFIA N° i

FOTOGRAFIAN° 1: Aspectos de ios afïoramientos de Esquistos en ia pequeña
garganta dei arroyo Ficres. Se obgcrva ei díaclasnmícnto

subhorizontal que enmascara la compieja estructura de estas rocas.
La ubicación relativa de este lugar se muestra en ia Lámina N; 2.

FOTOGRAFIAN° 2 (En la hoja siguiente): Alternancía de bandas de esquistos
finos (más oscuros) y gruesos (más claros). La continuidad

de ias bandas está afectada por intensa deformación, truducíJa en
Flujo, microiiacturas, imbrïcawiento y bOUdiñflgü. A 13 i7q459rd3
del martiiio se puede notar una banda dc cuarzo recta y uigcorlan
te con ia estructura.

FOTOGRAFIAN° 3 (En la hoja siguiente): Bandas de cuarzo sincinemáticas,
írroguiarmente picgadas y subconcordantes con e] estilo

general de ¿iegamíento de los esquistos.



ESQUÍSTOS ARROYO FLORES
’(Expïicacíón en la hoja anterior)

FOTOGRAFIA N° 2

FOTOGRAFIA N° 3
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Debido a que el afloramiento es aislado, no sa obseryan los contac
tos con las rocas de la Formación Lago La Plata. Sin embargo. su posición

estratigráfica inferior está fuera de duda, atendiendo a la naturaleza evl
dentemente metamórfica ¿con metamorfismo regional de bajo grado al nivel de

clorita-sericita- y a la estructura de fuerte plegamiento que presentan es
tos esquistos, lo que indica además, en contraposición a la estructura más

simple de tipo homoclinal de la Fc¡maci6n Lago La Plata; que entre ambas u

nidades debe mediar una importante discordancia angular. También la presea
cia de clastos de esquistos en conglomerados de la Formación Lago La Plata

constituye otro elemento de juicio concurrente con lo apuntado más arriba.

En cuanto a la edad, estos esquistos se correlacionan con las rocas

metamorficas de bajo grado que afloran a lo largo de la costa pacifica chi
lena a la latitud de las provincias de Chubut y Santa Cruz y, dentro de te
rritorío argentino, en los lagos San Martin y Pueyrredón (Feruglio, 19h9;
Ruiz Fuller eL al, 1965 y Riccardi y Rolleri, 1980), las que han sido con

sideradas comode edad devónica a precámbrica, no pudiéndose agregar critg
rio para precisar aün más la edad de estos esquistos. Al respecto, cabe men
cíonar que se ha realizado una datación isotópíca en el lNGElS, por el mé

todo de K-Ar, dando por resultado una edad de 170 T 5 m a (Véase el Cuadro

N° 2), edad quc debe ser tomada como minima y afectada seguramente por la

acción de las intrusiones provocadoras del posible efecto de pérdida de aL
gón.

C. JURASICO SUPERIOR-CRETACICO INFERIOR

1.EyMpEQQJAflHA

a) DEFINICION

Esta unidad comprende a las rocas mesozoícas más antiguas conocidas

a la fecha en la comarca de los lagos Fontana y La Plata, siendo aproxima

damente sincrónica con la base de lo que se conoce como ciclo Andico de se

dimentación en la Cuenca Neuquina.

Teniendo en cuenta que el significado y limites que se dan aqui pa
ra esta unidad difieren en mayor o menor grado, en relación a los dados por
otros autores que anteriormente se ocuparon de la misma, re5ulta necesario
definir primeramente a la Formación Lago La Plata.

4a] como se acepta en este trabajo, la Formación Lago La Plata com

prende los depósitos vuicanógenos y sedimentarios marinos que afloran sobre
la margen sur del lago Fontana, en el arroyo Mineros y desde el naci iento.

del arroyo Blanco hacia el oeste, comprendiendo también los afloramientos
del istmo y más al oeste del mismo -fuera del sector estudiado- sobre las

márgenes norte y sur del lago La Plata.

El techo subyace concordantemente a la secuencia marina neocomiana
del cerro Katterfeid; su base no ha sido observada en el sector estudiado,
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CUADRON°2.EDADESlSOTOPlCASYDATOSANALIT!COSDEROCASCORRESPONDIENTESALASUNlDADESESQU!STOSARROYOFLORES,FORMACION

LAGOLAPLATAYROCASINTRUSIVAS(DataciOnesrealizadasenelINGElS,porelmétodoK-Arsobrerocatotal)

N°DE
MUESTRA

018
1001

Oh6 0h8
06

229
03 01

a017

ROCAYPROCEDENCIA DiquebaSáitico A.Fiores Diqueandesïtico A.F|ores Pórfiroandesitico A.Blanco

'Toba.Pto.Cotídíano

Toba.Pto.Cotidiano Andesíta.A.Pedregg;

So
Riolita.C.Muzzio Toba.A.Fragua Riolíta.C.Le6n Esquisto.A.Flores
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pero de acuerdo a los datos presentados se infiere que una“marcada discor
dancia angular la separa de los Esquístos Arroyo Flores.

Litólógicamente consta de tres tipos principales: rocas piroclásti
cas (tobas y brechas); rocas epiclásticas (tobáceas)- calcáreas (diamictí
tas, conglomerados, areniscas, pelitas, margas y calizas) y lavas (andesi
tas, andesitas-basálticas albirofï ícas, queratófiros y-riolitas), que de
sarrollan en el sector estudiado un espesor que se puede estimar en 1.500
2.000 metros como minimo.

Los tipos litológicos mencionadosno caracterizan una sección deter
minada de la Formación sino que se distribuyen recurrentemente en todo su

espesor, aunque siempre con mayor participación de rocas piroclástícas,da2
do por resultado una compleja asociación litológica que distingue y da ca
rácter de unidad a la Formación Lago La Plata.

En resumen, como se la entiende aqui, esta Formación corresponde a
la l'Serie del Lago La Plata“ de Quartino (1952), de dende toma su nombre,

o “Serie Porfiritíca“ de Llorente (1368), a la que se han adicionado las

“Capas del Arroyo Blanco” del primer autor mencionado, por entender que éí

tas corresponden a una continuidad e1 el proceso que dio origen a la Formg
ción LagoLa Plata y por presentar caracteristicas litológicas y faunisti
cas si ilares a los demás depósitos intercalados en la secuencia vulcanógg
na principal.

b. DESCRIPCÉON GEOLOGICA

Las rocas de esta uridad ocupan una amplia extensión areal princi

palmente desde las nacientes del arroyo Blanco hacía el oeste, presentando
se comoun conjunto de pequeños afloramientos aislados, dificiles de seguir
en forma continua, ya sea por problemas estructurales, por la interposición

entre los mismos de cuerpos intrusivos o por la simple desconexión provoca
da por los sedimentos cuartarios o de la cubierta boscosa y arbustiva de
gran desarrollo en el lugar donde se sitúan las rocas de esta unidad (Véase
la Lámina N° l).

Los mejores afloramientos se hallan en los cortes naturales de afrg
yos, pero debido a que éstos se disponen subparalelamente al rumbode las
capas, no se puede obtener una visión clara del desarrollo vertical de la
unidad.

Los factores mencionados impiden una rápida integración en una sola
secuencia estratigráfica de los distintos afloramientos de esta unidad, al
faltar la necesaria continuidad estratigráfíca entre los mismos.Por esta
razón, y a fin de facilitar la descripción geológica, se han establecido
dentro del área total de afloramientos de esta Formacióndistintos sectores,
utilizándose para la delimitación de los mismos el principio de que en cada
sector se contaran con los suficientes elementos de juicio comopara inte
grar una secuencia estratígráfíca parcial. Deacuerdo con ésto, se han esta
blecido las siguientes secuencias parciales que afloran en los siguientes
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sectores: ¡.3) Istmo entre los lagos Fontana-La Plata; |.b) Rio Unión-cui
so inferior del arroyo Flores; ll) Arroyo Pedregoso-arroyo Fragua y Ill)
Arroyo Blanco-arroyo Mineros.

En primer lugar se realizará la descripción geológica detallada de

cada uno de estos sectores establecidos, dejando para el final -en el capi
tulo de Sintesis- la discusión de la posibilidad de integrar todas estas

secuencias parciales en un solo puriil que sea representativo del desarrg
llo vertical de la Formación Lago La Plata.

b.l. Sector comprendido entre el istmo de los lagos Fontana-La Plata y el
curso inferior del arroyo Fragua

A fin de facilitar la descripción de este sector se subdivide el

mismo en dos áreas: la situada en el istmo entre los lagos y la que se en
cuentra ubicada sobre la margen sur del lago Fontana. En la primera de e

llas la secuencia es dificil de segu;r por las complicaciones estructura
les que presenta, no obstante tiene considerable importancia por encontra:
se alli calizas marinas interestrati icadas con las tipicas rocas piroclaí
ticas de esta unidad. Sobre la margen sur del lago Fontana, por el contra
rio, se encuentra representada una dv las secciones más continuas. En este

lugar, gracias a una combinación fav<rable de estructura y relieve, se pue
de seguir una Sección de aproximadamrnte 600 m de espesor, que es ilustra

tíva en cuanto a las variaciones litológicas verticales, frecuentemente r3
currentes, que caracterizan a esta unidad.

b.l.l. istm9_gntfg_los_lagos_fontanafka_flata

Los principales afloramientos de este lugar están constituidos por
brechas piroclásticas finas y gruesas y tobas, con las que se intercalan
en parte calizas con fósiles marinos.

Las mencionadas en primer término constituyen la mayor parte del

istmo que conecta los lagos (Véase Mapade detalle N° l). En general, los

afloramientos son reducidos, encontrándose las mejores exposiciones sobre
el borde N de los mismos, contiguo al mallin de Cotidiano. Estas rocas se
presentan en afloramientos masivos o groseramente estratificadas en cama
das gruesas y muygruesas, que alternan con tobas finas, bien estratifica
das en bancos delgados y areniscas finas y limolitas, ambas con elementos

tobáceos, con laminación y estratificación entrecruzada. Los colores demi
nantes son gris oscuro y morado.

En el mismomallïn de Cotidiano, junto a tobas, andesitas y brechas
piroclásticas aflora -sin que se puedan apreciar los contactos- un paquete
de reducido espesor de calizas marinas*,con abundantes fósiles (principal
mente corales) que se extiende a lo largo de unos 2 kilómetros (Véase el

MapaN° l). Afloramientos muy reducidos de bancos calcáreos, con corales y

* Descriptas anteriormente por Ramos (1976; 1979), con el nombre de F.Co
tidiano.
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pelecipodos, se encuentran también en las cercanias del Puesto de Macario,
est itificados con tobas finas de color morado y negro.

Las rocas de este sector se hallan fracturadas en bloques y presen
tan actitudes estructurales variables y distintas de las que caracterizan
a la Formación Lago La Plata sobre la margen S del lago Fontana. Si bien la

orientación es variable por sectoro-, el rumbogeneral es NSo N0 con incll
naciones al 0 y sudoeste,

Al N del Puesto de Cotidiano, ueparadas por la extensa cubierta de

sedimentos lacustres y fluviales, afloran las lutitas negras con ammonites
de la Fórmaciín Katterfeld. Estas presentan también una actitud estructural
distinta a la de las rocas de la Formación Lago La Plata, ya que están dis

puestas según rumbo E0, con inclinaciones al N, por lo que se supone que en
tre ambos afloramientos debe mediar una falla.

A fin de ilustrar la estructura, y a manera de ubicación geológica

general, se ha realizado un perfil escuemático desde el cerro LomaCollar,
en el limite con ChileJ hasta el lago Fontana mostrando esta situación (Véa

se la Figura N° l). Si bien la falla uencionada se ha marcado en el perfil,

no se ha trazado en el mapa debido a la imposibilidad de reconocer su orien
tación, aunque debido a la importancia de la misma se podria suponer parale

la o coincidente con la gran fractura inferida por Ploskiewickz y Ramos(1977)
a lo largo del valle del rio Senguerr.

El grado de complicación estructural impide relacionar en un solo pe:
fil la secuencia aflorantc en el istmo. Noobstante, se ha realizado un per
fil de detalle de las rocas piroclásticas y calcáreas situadas entre el ma
llTn de Cotid'ano y el lago Fontana que, si bien incompleto, resume las prin
cípales caracteristicas lito'ógicas y estructurales de esta unidad en este
sector. El mismo se describe a continuación (Véase Figura N° 2):

Perfil A-P:

2:3; Cuerpo andesitico masivo. Se trata de una roca muy resistente,
de textura afanitica y brechosa en sectores, de color gris en
la fractura fresca y castaño amarillento sobre la superficie
de meteorización. En los sectores con textura brechosa se ob
serva que los fragmentos clásticos están constituidos por el
mismo material que compone la masa de la roca. Se halla corta
da por numerosas venas de cuarzo, calcita y baritina. Los c0n
tactos con las rocas adyacentes no son claros, aunque prima la
sensación de que esta andesita ha intruido a las mismas. Noobí
tante ello, y debido a U!Glas relaciones estratigráficas son
inciertas, se la ha incluido, con reservas, dentro de las rocas
de la Formación Lago La Plata.

J-l: 80-100 metros. Los dos tercios de esta sección se componende
brechas píroclásticas gruesas y conglomerados tobáceos, mal es
tratificados en bancos gruesos. Son rocas muyduras y consisten
tes, de color gris oscuro, compuestas por fragmentos liticos a1
gulosos, de hasta 10 cm, de pasta de vulcanitas y abundante ma
triz de fragmentos pequeños, 3-h mmy menos, de la misma compo
sición, con la diferencia de que los clastos mayores estñn re
dondeados. En la porción superior un dique de contactos difusos,
compuesto de las mismas andesitas descriptas anteriormente, cor
ta a estas rocas.



El tercio inferior se componede brecbas piroclásticas finas,
de color pardo rojizo, estratificadas en bancos de 2-3 m de po
tencia e intercaladas con capas de conglomerados medianos, are
niscas gruesas y tobas de coloración general amarillo pálido Es
tratíficadas en bancos delgados de ¡0-15 cm de espesor. Una de
estas tobas ha sido datada radímétrícamente en el Instituto de
Geocronologïa y ueologia lsotópica (INGEIS), dando una edad de
#9 t 3 m de a. (Véase el Cuadro N° 2)

Cubierto.

50 metros. Brechas piroclásticas de especto masivo, de colo
res borravino y gris oscuro. Son muy consistentes y se cunponen
de gruesos fragmentos liticos de vulcanitas porfirícas y de bre
chas finas, angulosos y sin selección, que varian en tamaño en
tre 60 cm y 2 cm, que se disponen en una abundante matriz de
fragmentos liticos pequeños, cristales de plagíoclasas y trizas
y fragmentos vïtreos pumïceos, que le confieren la coloración gg
neral a la roca. Hacía la parte superior se nota una disminución
en el tamaño de los píroclastos, los que no sobrepasan los 2 cm
de tamaño.

Cubierto. Fractura?.

Cuerpo masivo de vulcanita porfïríca fina. Si bien no se obser
van los contactos, la ex:ensión del mismo a lo largo de 2 km en
sentido horizontal, sugiere que debe poseer forma de manto. Es
una roca muyccnsistente. de color externo amarillento pálido y
gris claro en fractura f'esca. La acción glaciaria le ha dado
forma de lomos de ballena con superficies pulidas y estriadas.
La roca presenta textura porfïríca visible a simple vista y di
ferenciaciones irregulares de color gris claro de un material de
grano muyfino, de aspec:o-síliceo.

Al microscopio se observa que está compuesta por fenocrista
les idiomorfos de albltaj poco alterados a material arcilloso,
y fenocristales, cómpletamentealterados a cloríta y minerales
opacos, con secciones ídiomorfas semejantes a las de piroxenos
y anfíboles. La pasta muestra marcada textura fluidal dada por
la orientación de tablHlas alargadas de la mismaplagíoclasa,
entre las que se disponen abundante clorita y crístalitos idio
morfos de los minerales máficos originales completamente reem
plazados por cloríta.

Debido a la naturaleza sódica del feldespato corresponde el
nombre de queratófiro a esta roca (Corte N° 053, Véase fotomí
crografia N l .

Cubierto.

ü-S metros. Caliza* con abundantes fósiles marinos (principal
mente corales). Es una roca muyconsistente de color gris oscu
ro, separada en dos “bancos” por planos inclinados entre 5-10°
al E que Samejanestratificación. Resulta dificil, sin embargo,
-debido a la uniformidad de la roca- establecer si estos planos
mencionados corresponden a díaclasas o a verdaderos planos dee;tratificación.

La caliza se encuentra algo recristalizada, aunque este procg
so no ha sido uniforme, pues si bien por sectores está formada
por cristales espátícos de calcita de hasta h mm,todavia se con

Esta caliza era conocida de antiguo por los lugareños que la utilizaron pa
ra la elaboración de cal. En el Punto E_del perfil geológico, se encuentra
todavia una vieja labor, explotada por el Sr. R.Rueda, conservándose aün
restos de la escombrera.
do sobre la margen N del
cota 976;
extremo E del

El horno donde se calcinaba la caliza está situa
lago F0ntana, casi directamente al S del cerro de

desde alli se trasladaba la cal en un lanchón hasta el camino del
lago y luego a Alto Rio Senguerr por via terrestre.

/.
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servan perfectamente las delicadas estructuras de las trabécu
las de los septos de los coraliLos.

'El color gris oscuro a negro que presenta se debe a ia pre
. sencia de materia orgánica y pirita, ambas Finamente divididas

y uniformemente distribuidas en la roca. Unanálisis preliminar
de estos residuos insolubles dio como resultado que los mismos
se encuentran en proporciones del h-SZ en peso.

La caliza contiene abundantes fósiles entre los que se desta
can por su número las colonias de corales masivos, formadas po?
numerosos coralitos polígonales de 2-3 mmde diámetro, que pre
sentan sus paredes en estrecho contacto entre si. Se encuentran,
además, valvas de os'roidos y rínconélidos y púas de equinoder
mos (Loc. fosilifera Uñ7).

La caliza se halla cortada por diques afaniticos de cuarzo-sE
rícita, de color gris oscuro y de 20 cm de potencia.

C-_: Cubierto.

B: 2 metros. Tobasvitrocristalinas y brechas piroclásticas finas.
_' Las primeras son rocas de grano fino, de color externo castaño

claro y gris en la fractura fresca. Se componenprincipalmente
de cristales de plagioclasa y fragmentos liticos felsiticos, dis
puestos en una abundante matriz de trizas devitrificadas a mate:
rial calcáreo-cloritico. Presentan comocaracteristica visible a
simple vista pequeñas diferenciaciones irregulares o a veces co
movenillas compuestas por sericita y cuarzo microcristalino,que
poseen el aspecto externo del ópalo (Corte N° Ohó).

Las brechas piroclásticas se componende fragmentos liticos,
algo alargados y angulosos, de vulcanitas afaniticas con tanuños
del orden del centimetro y cristales rotos de plagioclasa, cuar
zo y laminillas de muscovita; la matriz, muyabundante, se com
pone de estos mismos elementos y material muy fino calcáreo-arci
lloso, con abundante pirita diseminada. Contiene además restos
pequeños de tallos carbonizados (Corte 052).

Una muestra de toba ha sido datada por el método K-Ar dando
una edad de iOiÏ 3 de a. (Véase Cuadro N° 2).

A; 0,50 metros. Caliza con corales igual a la del punto E¿

Los contactos de la caliza no se han podido observar: sin embargo, la

geometria del afloramiento sugiere que ésta cubre a ias tobas y brechas piro
clásticas, privando la sensación de que las calizas de los puntos A_y E_fo¿_
man un mismocuerpo, que cubre un relieve irregular elaborado en las tobas y

brechas del punto E, y que a su vez, el manto de queratófiro dei tramo ¿Li
cubre a las calizas.

El afloramiento de calizas continúa unos 2 kmhacia ei SOcon caracte

risticas semejantes. En un afloramiento de la parte media de esta franja se
ha medido en las mismas un espesor de 9 metros.

En ei cerro de cota 965 hay pequeños afloramientos, de no más de 2 m2,

de estas calizas cubiertas por una roca volcánica afanitica. En los primeros
centimetros cercanos al contacto, la caliza está profundamente modificada por
metamorfi mo. La roca ha sido transformada en una asociación mineralógica de

grano muyfino, compuesta por caicita, granate y plagioclasa (Corte N° 239).

Enel sector descripto,las relaciones estratigráficas de la caliza no
son claras, pero en las cercanias del Puesto de Macario, se puede observar
muybien cómobancos calcáreos, con pelecïpodos y corales, se intercalan en

/.



c9 LOMA COLLAR

1 LIMITE INTERNACIONAL

m 1.600< |
1400- A __ l .1,, > ‘ ¡
"200‘ mmuswo/ ,';','"Ï¿57 " l H?
"00m ANDESITICO Lunas (y

som WÏÏÏWÉÉ | x
(Fm KATTERFELD) ¡ "1"“- b

Í (Fm. LAGO L

ZONA DE FALLA

ï é 5 Z 5 é '7 fl:

PERFIL ESQUEMATICO ENTRE EL CERRO LOMA COLLA

ESTRUCTURA

A-P- Fm. LAGO LA Pl

Y EL LAGO

PERFIL GEOLOGlCO

A

m5O_ m3 054 H

A d.
25- ' .

l H
QUERATOFIRO l BECHAS

“U” I VOLCANicAS
0- |

4

ESCALA VE
. ESCALA HO

Ï r T Í I I Ï Ï I l Í I Í
50 100 ‘50 200 300 400 500 1,000

REFERENCIAS

LITOLOGIA VEASE DESCRIPCION

052 Ng DE MUESTRA

F
W TRAMODESCRIPTOEN





FOTOGRAFIA N°

-23

ha

h. Bancoscaïcáreos fosïïïferos (Ioc.fosílïfera N° 354)
de Ia Formnl.ún Lago La Plata en las cercanías del
Puesto Macario.

Aspecto de uno de los pequeños afloramientos de calizas
organógenas frente a] Pto.Macarío.

Banco calcáreos (Ca) intercaïado en tobas moradas (IEQ.
Unos pocos metros al S-SL de‘ punto de la fotografïa aateríor.
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tre tobas moradas y areniscas tobáceas (Véase la fotografia-N° h).

Estos afloramientos se sitúan a unos 50-60 m al E del Puesto mencig
nado. El área expuesta cs muy reducida, pero permite observar con claridad

las relaciones estratigráficas entre las calizas y las tobas; sobre todo en

el pequeño afloramiento con forma de “lomo de ballena“, donde un banco cal
cáreo con valvas de pelecipodos, de unos 15-20 cm de potencia, se intercala
entre bancos de tobas tinas, de color moradoy negro (Localidad fosilïfera
N° 354).

Estas rocas tobáceas componen también la mayor parte de los aflora

mientos hacía el SOy NEdel Puesto de Macario y son caracteristicas de la
sección basal de la Formación en el perfíl realizado sobre la margen S del

lago Fontana, que se describírá más adelante.

Los fósiles recolectados corresponden a:

gastrópodos no determinados

findítrígonia sp.
Bivalvos semejantes a Lucína o Eriphyla
Pectínídos no determinados.

Fuera del sector estudiado, estas rocas calcáreas han sido detecta
das sobre la margen N del lago La Plata, en una de las pequeñas bahías -la

más cercana a la senda que bordea el lago- del borde oriental de la peninsu

la situada al pie de la escarpa del cerro Colorado del Plata. Los afloramien
tos son reducidos, pero llaman la atención por el aspecto que presentan las

rocas. Soncalizas recristalïzadas y algo sílicificadas. A pesar de ello, to
davia se reconocen en ellas valvas de ostreidos y rinconélidos. La acción
corrosíva del agua ha actuado díferencialmente dísolviendo parte del material
calcáreo y respetando las zonas sílicíficadas, por lo que la roca ha tomado
un aspecto superficial muycurioso, análogo al de una textura escoriácea,con

la superficie externa cavernosa, con proyecciones afiladas y oquedades recu
bíertas de material ferruginoso.

Asimismo, parte de los afloramientos de caliza están muymodificados

por metamorfísmo, reconociéndose a la lupa granos díseminados o agrupados cg
momotas, de granate y plagíoclasa y abundante pirita.

Las relaciones estratigráficas no son visibles, pero los afloramientos
calcáreos se sitúan en una zona caracterizada por las tipicas rocas de la Fo:
mación Lago La Plata, por lo que trniendo en cuenta las evidencias mencí0na
das más arriba deben estar íntestratífícadas con las mismas.

b.l.2. B_i9__U_nl_61:_E_uLsginíeiigr_d_e_l_a_r;r9_y9_fragua

Dentro de este sector, en el tramo comprendido entre el rio Unión y

el curso inferior del arroyo Flores, se encuentra representada una de las me
jores secciones de la Formación Lago La Plata. En este lugar, la secuencia
forma una estructura homoclinal de rumbo NlO°-15°E, con inclinaciones de 10°

15°al ESEy sobre la misma, la erosión fluvial ha labrado un paisaje de cueí

/.
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tas bien desarrollado. Esta circunstancia permite en este sector reconocer
la secuencia estratigráfica a lo largo de unos 6 km, en sentido perpendícu
lar a la estructura; si bien se aclara que la mismano-aflora en forma es
trictamente continua y hay repetición estratigráfica debido a fallas.

La mitad inferior de esta secuencia se componeprincipalmente de pg
litas y areniscas finas, ambas COuelementos tobáceos, de colores morados

y gris oscuro a negro, conglomerados finos y areniscas gris claro y esca

sos bancos de brechas piroclástícas coladas basáltico-andesitícas. Las a
reniscas y pelitas tobáceas están bien estratificadas y presentan estructu
ras sedimentarias debidas a corrientes de agua, tales comoestratificación

entrecruzada, fina laminación y capitas con concentración de minerales pesa
dos, y otras estructuras producidas por deformación c0ntemporánea con la se
dimentación.

La mitad superior se componeprincipalmente de brechas piroclásticas,
tobas gruesas y cenadas andesiticas.

En la mayor parte de este secuencia, no se han encontrado fósiles,sal
vo escasas impresiones de tallos vegetales muymal conservadas; asimismo, a
nálisis por microplancton marino en las rocas peliticas tobáceas, realizados
en el Laboratorio de Palinologia del CIRGEO,han brindado resultados negati
VOS o

A fin de ilustrar con más detallo la litologia y la estructura de es
te sector, se ha realizado un perfil desde el cerro de cota lOlh, por el N0,

hasta el curso inferior del arroyo Flores -pocos metros aguas abajo de la con
fluencia del arroyo Cánogas-, por el sureste. El mismose describe a continua
ción, comenzandodesde la porción superior hacia abajo, aunque se aclara que
por ser una sección parcial de la Formación no están presentes ni el techo

ni la base del mismo (Véase la Figura N° 3 y la Lámina N° l).

h: 10-15 metros. Paquete de lutitas negras, con buena fisilidad pero
_' muycraqueladas y diaclasadas. Son rocas de aspecto uniforme, distín

guiéndose solamente a la lupa que, además de la matriz arcillosa, tie
nen abundante pirita díseminada de grano muy fino y pequeños fragmen
tos, de menos de 0,2 mm, de color blancuzco (piroclastos 7), muy fi
nas laminítas de mica, materia orgánica y escaso material calcáreo.
Estas rocas inclinan 10-15° en dirección sudoeste.

Sobre la linea del perfil se hallan separadas de las vulcanitas in
feriores por falla, pero unos pocos metros aguas arriba -en el arroyo
Cánogas- parecen cubrir a las anteriores. Asimismo, aguas abajo están
cortadas por diques de vulcanitas afaniticas de color oscuro y Venas
de cuarzo con piríta.
Falla inferida. Zona de fractura de rumboparalelo al curso inferior
del arroyo Flores.

g; 100 metros. Potente paquete compuesto por camadas gruesas, de has
ta 6-7 m, de lavas andesiticas y andesiticas-basálticas, con interpo
sición de bancos gruesos de brechas volcánicas y piroclásticas y to
bas finas muycraqueladas, de color moradoborravino. La estratifícg
ción es grosera, pero visible y el color general gris oscuro y mora
do.

Las rocas más frecuentes son lavas andesiticas de textura afaniti
ca o porfirica muyfina y amigdaloide; generalmente con fuerte altera
ción clorïtíca-carbonática y en casos de epídoto. Al microscopio se
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observa que están compuestas principalmente por cristales seriados
de plagioclasa (andesina 7), seudomorfos según cloríta y epidoto de
minerales máficos originales (piroxenos 7), dÍSpuestos en una abun
dante base cloritica-calcitica (corte N°208).

Tramo de aproximadamente 1 km de longitud cubierto por el bosque.

f; 60 metros. Secuencia de tobas gruesas y brechas piroclásticas, dis
puestas en camadas potentes de estratificación poco marcada. Son roT
cas consistentes, de fractura irregular a astillosa y color moradoa
negro. Las tobas gruesas muestran una textura brechosa y están forma
das por cristales rotos dv plagioclasas y abundantes fragmentos angg
losos de pasta de vulcanítas, c0n tamaños de Z-h milimetros. La ma
triz más_fina, que da el color a la roca, es muy abundante. Las bre
chas piroclásticas son similares, salvo por que los fragmentos liti
cos alcanzan tamaños del orden del centímetro. Hacia la porción infe
rior de este paquete son frecuentes las intercalaciones de tobas mo
radas, muyfinas, con superficies de lustre sedoso y tobas porcela
náceas de colores claros, estratificadas en bancos delgados de 5 a 20
cm de potencia.

Tramo de #00 m de longitud cubierto por el bosque. Fractura 7.

e:

|o.

#0 metros. qecuencia bien estratificada en bancos de 1-2 m a 30-h0
cm, compuestos por lavas andesiticas, brechas piroclásticas y tobas
vitreas finas. La coloración general es negra a gris muyoscuro.

Las lavas andesfticas son "ocas porfiricas o afanïticas, algunas
con fuerte alteración cloritica-calcitica y ctras frescas, compues
tas por fenocristales de plag oclasa (oligoclasa andesina y andesi
sa-labradorita) y muyescasos cristales de minerales máficos; el ca
rácter general de la pasta es variable según las rocas, pudiendo 5er
vitrea (generalmente alterada: y pilotáxica (cortes N° 322 y 323).

Las tobas vitreas son rocas de color negro, muyconsistentes, de
granq muy fino y aspecto uniforme. Al microscopio se observa que es
tán compuestas principalmente por trizas y pequeños fragmentos pumi
ceos; el vidrio está alterado a material cloritico-calcáreo. Aisla
dos fragmentos de cristales de plagioclasa y muyescasos de cuarzo
completan la roca (Corte N° 322-l).

Las brechas piroclásticas son rocas con matriz muy abundante, de
composición similar a las tobas descriptas, pero con fragmentos ¡rre
gulares y angulosos de vulcanitas de hasta 2 cm de tamaño.

Un potente filón capa de pórfiro dacitico (Corte N° 323-1) ha pe
netrado a esta secuencia. La mayor resistencia a la erosión de este
filón hace que resalte, comoun banco duro, en la secuencia. Este fl
lón, de unos 15-20 m de espesor, se puede observar muy bien en las
cercanias del cerro de cota 1.023 (Véase la Fotografia N° 5).

110 metros. Potente paquete de rocns pelïticas tobáceas de color ng
gro o borravino. Son rocas muyuniformes, sin fisilidad o con esta ca
racterïstica poco marcada, que se fracturan en fragmentos irregulares
o según superficies subconcoides. Entre ellas se intercalan algunos
bancos de areniscas tobáceas de grano mediano y color verde y bancos
de tobas finas de color gris en las que se pueden apreciar a simple
vista fragmentos de cristales de cuarzo y feldespatos. Estos bancos
presentan espesores del orden de los 20-30 centimetros.

En la porción inferior de este paquete de fangolitas tobáceas se
encuentra una camada de lava basáltica, de unos 50-60 cm de potencia.
Cs una lava afaniticaJ vesicular y amigdaloide, de color negro. Al
microscopio se observa que está constituida por fenocrístales de la
bradorita alterada, seudomorfossegún calcita, clorita, minerales o
pacos y cuarzo de minerales máfícos originales. La pasta es intergrí
nular, compuestade plagioclasa, minerales opacos, olivína y clínopí
roxeno. Las vesiculas están rellenas por calcita y clorita (Corte NT
321).

En la base de este paquete de fangolitas tobáceas masivas yacen
bancos de conglomerados finos y medianos y areniscas tobáceas finas
de color gris claro. Los conglomerados están formados por clastos dis
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persos, de hasta 2 cm, bien redondeados, de vulcanitas y por abun
dante matríz de arena gruesa-grava fina compuesta principalmente
por granos de cuarzo y feldespatos. El cemento calcáreo es muy abun
dante y presenta por sectores fina diseminación de pírita. La Supe?
ficie de meteorización de estas rocas es muycaracteristica, ya que
por disolución del cemento calcáreo quedan los clastos en relieve,
dándole un aspecto eSroriáceo de color amarillo claro o pardo amari
llo. Las areniscas, salvo por el menor tamaño de grano, presentan —
el mismo aspecto.

Las caracteristicas litológicas y estructurales, tanto del tramo
g_como de este tramo, se pueden observar muy bien un poco al norte
de la linea de perfil, sobre la margen S de la lagunita elevada sí
tuada entre los cerros de tota likS y 1023.

.1ü0 metros. La porción superior está constituida por areniscas muy
finas y límolitas, tobáceas, de color negro y estratificadas en ban
cos delgados de 2-3 cm de espesor. Son rocas consistentes de aspecto
muy uniforme, que se separan en lajas imperfectas. Sólo al microsco
pio se observa que tienen laminacíón interna, poco notoria, dada por
alternancia de láminas claras compuestas por cuarzo, plagioclasa y
trizas, y láminas oscuras que presentan una alta concentración de
clastos de magetita y pasta opaca de vulcanitas; estos últimos se
caracterizan por presentar cristalitos tabulares de plagioclasas in
sertos en una base de sustancia opaca ferruginosa. El material ligan
te se componede arcilla y carbonato granular muy fino (Corte N°319Ï1
En estos bancos se han encontrado escasas impresiones de tallos vegg
tales muy mal conservados.

O

Hacia abajo (Véase Fotografia N° 6), siguen areniscas tobáceas fi
nas, de color gris oscuro, con laminacíón y estratificación entrecru
zada, dispuestas en bancos de 20-30 cm de potencia. Son rocas consis
tentes, con laminacíón bien notoria dada por la alternancia de bandas
claras y oscuras; estas últimas, corresponden a concentrados de mine
rales pesados (magnetita, pasta opaca de vulcanitas, titanita, zírcón
y epidoto) bien redondeados y seleccionados. La; láminas claras se aun
ponen principalmente de cuarzo y plagioclasa subangulosos. El material
ligante presenta la particularidad de estar compuestoexclusivamente
por clorita (Véase Fotomicrografia N° 2; corte N° 319').

Hacia abajo siguen bancos bien consolidados, de hasta 60-70 cm de
espesor, de conglomerados medianos y gruesos, de color gris claro a
marillento. Están compuestos por clastos subredondeados de vulcanitas,
matriz de arena gruesa y cemento calcáreo. Alternan con bancos de are
niscas gruesas y medianas de igual aspecto. Debajo de los anteriores '
se encuentra un paquete potente, que resalta por su color gris oscuro
y morado, de fangolitas y areniscas limosas, tobáceas, bien estratifi
cadas que rematan con un banco dc 2 m de potencia, muy resistente, de
tobas vitreas. Esta es una roca de color negro y manchas aisladas de
color verde. Al microscopio se observa que está compuesta por fragmen
tos Vitreos angulosos, sin selección, fragmentos de pasta de vulcani
tas, cristales de plagioclasa y abundwntematriz de trizas. Está fueí
temente alterada a material cloritico y epidoto (Corte N° 318-1).

La porción basal de esta secuencia se componede conglomerados fi
nos y areniscas gruesas algo conglomerádicas, ae color gris claro a
marillento y estratificadas en bancos de hasta 2 m de espesor. Lïs a
reniscas muestran estructura gradada granodecreciente y estratifica
ción entrecruzada. Al microscopio se observa que están compuestas por
clastos angulosos, bien seleccionados y densamente empaquetados, prin
cipalmente de fragmentos liticos de pasta de vulcanitas y cristales de
cuarzo y plagioclasa subordinados. El cemento, escaso, se componede
Egglita (Corte N° 318 y Fotomicrografïa N° 3). Esta secuencia se ha
ll, cortada por un dique de pórfiro dioritico, vertical y de rumbopa
ralelo a la estructura, que forma un resalto notable (Corte N° 318-2Ï1

Fractura 7. (Tanto esta fractura comola anterior se han inferido por ma
nifestarse comolineamientos en fotografias aéreas, aunque no se des
carta que los mencionados lineamientos se deban a control litológico).
Tramo de aproximadamente l km de longitud cubierto por el bosque.

/.



FOTOGRAFIA N°

FOTOGRAFIA N° 0‘ v

-28

FOTOGRAFIA N° 5

FOTOGRAFIA N° 6

Cercanias de] cerro de cota 1.023. Fiión capa de pór
fíro dacitico intruido en tobas y iavas de ¡a Forma
ción Lago La Plata (Véase Figura N° 3).

Formación Lago La Piata. Secuencia de areniscas finas
y iimoiitas, tobáceas, que presentan finas láminas rL
cas en concentrados de minerales pesados. Correspondc
ai punto 319 dei perfil de ia Figura N° 3.
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g: 60 metros. La mitad superior de esta secuencia se componede tobas
negras, bien consolidadas y estratificadas en camadas gruesas de 1,5
2 metros. Son rocas muy resistentes que corresponden principalmente a
tobas de lapilli, formadas por abundantes fragmentos vitreos pumiceos
(Véase fotomicrografia N° h), sumamente angulOSos y fragmentos de vul
canitas microporfiricas con pasta de minerales opacos, de tamaños va:
riables entre l y 6 mm;en menor proporción hay cristales de plagio
clasa y escaso material ligante compuesto por calcita (Corte N° 326).

Esta secuencia se halla intruida en ei cerro de cota 1.101 por un
pequeñocuerpo'de pórfiro andesitico.

La mitad inferior se componede areniscas finas tobáceas, con estra
tificacíón entrecruzada; topa vitreas muyfinas de color chocolate y
límolítas tobáceas de color moradooscuro. Esta secuencia se halla es
tratificada en bancos delgados.

Falla inferida (Probablementeesta estructura provoca repetición estrati
gráfica de la secuencia descripta, ya que la parte superior del paqug
te É_a que Se describirá a continuación es muysimilar en litologia
ai tramo b_descripto).

a} 110 metros. El tercio superior de esta secuencia se componede tobas
de color negro, muybien consolidadas y estratificadas en camadas grue
sas. de 1,5-2 , de espesor. Són rocas muyresistentes, similares a la

,muestra N° 326 descripta (Cortes N° 325-1 y 325) con variaciones a bre
chas piroclásticas finas, con fuerte reemplazocalcáreo del vidrio vol
cánico original. Estas últimas son rocas compuestas principalmente por
fragmentos vitreos pumiceos, Je hasta l cm de tamaño, reemplazados casi
totalmente por calcita; entre ellos se disponen abundantes trizas tam
bién reemplazadas por calcita En menor proporción hay fragmentos de
vulcanitas y cristales de plaqioclasa y cuarzo. ta superficie meteori
zada de la roca es muycaractéristica, ya que presenta un aspecto simi
lar al de la textura vesicular en lavas, por disolución de los fragmen
tos vitreos con reemplazo calcáreo (Corte N°325-2).

Los dos tercios inferiores de la secuencia corresponden a areniscas
tobáqeas de color gris oscuro; fangolítas y tobas chocolates interes
tratfficadas en banc0n delgados. Las areniscas tobáceas muestran estrí
tificación entrecruzada y estructuras de deformación contemporánea con
la deposición. Son rocas bien seleccionadas, formadas principalmente
por ctastos angulosos de vulcanitas pumiceas y trozos de cristales de
plagioclasa y cuarzo, con engoifamíentos y rebordes vitreos. El mate
rial ligante no es muy abundante y se compone de una sustancia granu
iar muyfina cloritica-arcillosa, con parches aislados de calcita (Cor
te N° 32h-l).

Las tobas finas de color chocolate son rocas de aspecto muyunifor
me y bríllo mate; son de naturaleza cristalina, pues se componencasi
exclusivamente por fragmentos de cristales de plagioclasa, angulosos
y sin selección y muyescasos cristales de cuarzo; el material más fi
no, abundante, se componede trizas cloritizadas y material granuiar
fino (Corte N° 32h').

Al norte de la linea de perfil, en los afloramientos pequeños cer
canos a la margen S del lago Fontana, afloran también estas areniscas
tobáceas y tobas oscuras con laminación y estratificación entrecruza
da, que se interestratifican con delgados banquitos de areniscas tobá
ceas muy calcáreas. —

Espesor medido: 550-600 metros (Debe ser mayor, ya que no se ha computado
' el espesor de las secciones cubiertas por el bosque).

Fuera del sector estudiado, sobre la margen S del lago La Plata, siguen

aflorando estas rocas con la mismadisposición estructural, por lo que alli de
ben estar representadas secciones estratigráficamente inferiores a la descrip
ta en el perfil.

La uniformidad de la estructura homoclinal que caracteriza a la secuen
cia afiorante en el sector donde se ha realizado el perfil se interrumpe por
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fallas, al E y SE del arroyo Flores y al S y SOde la linea de perfil (Véase

el MapaGeológico). En el caso de la primer estructura mencionada, ésta se e
videncia en fotografias aéreas comoun lineamiento visible, de rumboparale
lo y coincidente con el curso inferior del arroyo Flores, a lo que se suma
la notoria dislocaclón que han sufrido las capas por presentar alli bruscas
variaciones de rumboe inclinación. La segunda estnctura'mencionada presenta
una nitida expresión morfológica, manifestada a través de una escarpa abrupta
que con rumbo ESE se puede seguir dc- las inmediaciones del Puesto de Soto

hasta la Mina Ferrocarrilera. A lo largo de la misma, las brechas piroclásti
cas presentan una fuerte deformación, traducida en amasamiento de las rocas,

con desarrollo notable de pequeños planos de deslizamiento. Estos son de esca
la mediana y pequeña, del orden del metro al centímetro y menos, muy apreta

dos, de orientación variable y con superficies estriadas y pulidas por fric

ción. En general, las rocas comprendidas dentro de esta zona de falla presen
tan abundante díSemínación de pirita y venillas y cavidades con cuarzo.

Ademásen este'sector, sobre e. labio elevado de la falla, se ha encog
'trado un pequeño cuerpo de p5rfiro dioritico íntruyendo a las brechas piro
clásticas (Véase Mapa Geológico; Corte N° 316).

Estas rocas con cataclasis se pueden observar muy bien en el curso del

arroyo Flores, unos 600 m aguas abajo de la confluencia del arroyo Pedregoso.

Otro tipo litológico muycaracúeristico -que se halla separado de la
secuencia descripta en el perfíl por las dos fallas importantes mencionadas

es el que aflora en el arroyp Flores, inmediatamente aguas abajo de la con
fluencia del Pedregoso. Se trata de una secuencia de unos 10-12 m de espesor,

de calcáreos micriticos y pedernales, amboscon abundantes microfósiles, cu
biertos por tobas finas. La mismase detalla en el siguiente perfíl (Véase
la Fotografia N° 7):

Techo cubierto por el bosque.

E; 6-7 metros. Tobas vitreas muy finas de color morado oscuro. La roca
está muy craquelada y se rompe según fracturas subconcoides que mues
tran superficies muyuniformes y de suave brillo sedoso. Portan con
creciones irregulares, generalmente alargadas según los planos de es
tratificación, de composición ferruginosa y calcárea, con tamaños de
hasta 20 centimetros.

b; 0,50 metros. Bancode pedernal con microfósiles estratificado en ca
pitas delgadas de 1-5 cm de espesor. Son rocas de aspecto porcelana
ceo, de color gris en fractura fresca y pardo amarillento sobre la su
perficie de meteorización. El grano es extremadamente fino y se compa
ne principalmente de sílice y material carbonátíco subordinado y muy—
abundantes valvas de ostracodos. Comocaracteristica sobresaliente
presenta una gran cantidad de cristales idiomorfos, de color gris oscu
.o, de dglggúta¿ Los mismos alcanzan tamaños de hasta 2-3 mnmy preseg
tan hábito romboédrico, con las caras levemente curvas, estando unifoL
memente distribuidos en la roca, en número de l a 3 cristales por cen
timetro cuadrado.

3: h metros. Bancos de calizas micriticas y margas, algunos de los cua
les llegan a constituir verdaderas microcoquínas por la gran concentra
ción de valvas de ostrácodos que presentan (Véase Fotomicrografia N° É).
Son rocas de color gris oscuro y castaño amarillento en la superficie
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de meteorización; el tamaño de grano es muy.fino y están construi
das básicamente por calcíta granular, material arcilloso y finas

.guias y lentecíllas irregulares de material siliceo. En forma muy
aislada se observan también cristales de cuarzo. El banco inferior
presenta clastos aislados, redondeados, de vu canitas que alcanzan
tamaños de hasta 5-6 cm y pequeños nódulos esféricos de material
calcáreo-arcilloso-Ferruginoso. Ademásde los ostracodos tienen tam
bién escasos fragmentos indeterminables de huesos fósiles.

Base no aflora.

Estas capas tienen rumbo N 65° E e inclinan 10°-15° al SSE; un juego

apretado de díaclasas y varias fal'ns de pequeño rechazo (i-i,5 m) de rumbo
N 10° 0 e inclinación 65° al OSO, afectan a esta secuencia. Además un dique

andesitíco, de 3-h m de espesor e igual actitud estructural que las fractu
ras mencionadas, intruye a estas rocas.

En el área comprendida entre los tramos inferiores de los arroyos F12
res y Fragua hay afloramientos aislados de camadas, groseramente estratífíca
das, de andesitns y brechas andesiticas. En las cercanias de la falla delFlg
res se muestran dislocadas, con variación de la actitud estructural general.
De entre estas rocas emerge el cuerpo masivo, sin que se puedan apreciar los
contactos, de las rocas rioliticas que constituyen el cerro Muzzío. Las mis

mnsson riolitas muyconsistentes, con textura porfirica visible a simplevií
ta y abundante pasta de color borravino claro. Están compuestas por abundan
tes fenocristales idiomorfos de cuarzo, feldespato potásico alterado y poca
plagioclasa, los mismosse disponen en una abundante pasta felsitica de gra

no muy fino, que muestra textura de flujo poco marcada (Corte N° 229).

Inmediatamente hacía el este del cerro Muzzio, sobre la orilla del la
go, vuelven a aflorar rocas riolïticas mal estratificadas en camadaspotentes
y -separadas de las mismas- bancos gruesos de brechas piroclásticas, aglome
rados volcánicos y tobas finas moradas. Estas últimas presentan franjas, pa
ralelas a la estratificación, de alteración arcillosa de color blancuzco e
inyección de venillas de cuarzo, de grano muyfino y aspecto opalino.

b.2. Sector comprendido entre el arroyo Pedregoso y el curso medio del arro

yo Fragua

La Formación Lago La Plata'presenta en este sector afloramientos aísla
dos, visibles solamente con cierto detalle en el lecho y laterales de los va

iles o comopeñascos de reducidas dimensiones, que sobresalen en medío del bos
que, en los puntos más altos de las dívisorias de aguas locales.

Los mejores afloramientos se observan en el tramo inferior y medio del

arroyo Pedregoso y Cn el tramo medio de los arroyos Cánogas y Fragua.

A rusar de lo exiguo de los afloramientos, la secuencia vulcanógena de
este Sector presenta considerable importancia por el hecho de poseer interca
laciones de sedimentitas fosiliferas, con fauna marina en el arroyo Pedregoso

y con abundantes vegetales en el arroyo Cánogas. Estas caracteristicas le con
fieren a estos dos lugares la importancia de verdaderas localidades criticas,
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FOTOGRAFIAN° 7. Formación Lago La Plata. Secuencia de tobas
nnradas (c); pedernales calcáreos con ostrá
codos (b)_y caïízas mícrïtícas y margas con
ostrácoaos (a). Confluencía de los arroyos
Flores y Pedregoso.



-33

O v

ya que permiten establecer-con fundamentación la edad_de la secuencia y los

principales rasgos ambientales en que ésta se originó; temas que serán abor
dadós en detalle más adelante.

Para mejor descripción de los afloramientos y a los fines de ubicación

general, se muestra en la Figura N° h un perfil esquemático con la posición
relativa de los principales afloramientos de la seruencia en este sector. En

la misma, se acompaña una serie de perfiles columnares que resumen las caras
teristicas litológicas de los distintos tramos que se describen a continua
ción.

b. 2. l . Arroqugdregoso

En la secuencia que aflora a lo largo del curso de este arroyo se pue
den distinguir claramente tres secciones, las que -siguiendo a Llorente (1968)
se denominanSecciones inferior, intermedia y superior.

La primera se componefundamentalmente de rocas piroclásticas; la se

gunda, en contacto de falla con la anterior, está compuesta principalmente
por sedimentitas y tobas intercaladas con fauna marina y la última, que se a
poya concordantemente sobre ia anterior, está compuesta por vulcanitas ande
siticas y sus tobas.

La Secclón inferior aflora desee la confluencia de los arroyos Pedrg
goso y Flores hasta unos 1.500 m aguas arriba del primero. Está constituida

por las tipicas rocas de esta secuencia: brechas piroclásticas gruesas y fi
nas; tobas; conglomerados volcfinicos con matriz tobácea y escasos bancos de
areniscas tobíceas y conglomerados finos. Los colores dominantes en este pa
quete son grises y verdes, de tonalidades claras.

Por lo reducido de los afloramientos, la estructura es dificil de de
terminar, aunque la actitud más frecuente es de rumbo NNEcon inclinaciones

al naciente. Comoel arroyo presenta la misma orientación que el rumbo indi

cado, priva la sensación de que a medida que se asciende por la quebrada se

tienen afloramientos cada vez más jóvenes, aunque ésto en forma apreciativa.

Los primeros afloramientos se sitúan a pocos metros de la confluencia
con el arroyo Flores; corresponden a brechas niroclásticas finas de color gris
verdoso y aspecto unifonne en la superficie fresca. A simple vista se distin
guen aislados fragmentOs afaniticos angulosos que no Superan 10 cm de tamaño

y pequeños cristales de pirita, frescos y alterados diseminados en la rcca.
Al microscopio se nota que se compone de fragmentos pumiceos devitrificados,
fragmentos de pasta volcánica andesitica, agregados de cristales de cuarzo
sericita, cristales cuhedrales de feldespatos y matriz más fina constituida
por trizas devitrificadas y material arcilloso-siliceo muyfino (Corte B.C.).

* . . . .. . .
La seccion Intermedia corresponde a la FonnaCIon Cotidiano y los “Estratos
titoneocomianos“ de Ramos (1976).
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Rocas similares, pero de tonalidades más oscuras y con motas de mine
rales cloriticos, afloran en forma saltuaria sobre la lomadasituada en la
ladera izquierda del arroyo. Las mismas se encuentran cortadas por venillas
de cuarzo blanco bien cristalizado.

Aguas arriba, luego de una superficie desplayada donde el arroyo diva
ga sobre el aluvio, frente al mallin Potrero de Soto, afloran en el lecho y
en los laterales rocas piroclástícas finas. Son tobas vitreas de color verde

grisáceo, estratificadas en capas de h-S cm, muyconsolidadas y de aspecto u
niforme. Al microscopio se observa que se componen fundamentalmente de vidrio

volcánico que se presenta según fragmentos pumÍCeosangulosos o trizas, devL
trificado a material cloritico-sericitico-siliceo; hay ademásescasos frag
mentos angulosos de pasta de vulcanítas (andesiticas y ácidas). Los fragmen
tos mayores no superan el milimetro y el material intersticial es abundante

y de naturaleza arcillosa con impregnaciones de sustancias ferruginosas (COL
te N° 221). Junto a las anteriores hay areniscas calcóreas tobóceas y conglg
merados finos. Los afloramientos son reducidos, del orden de los 10 m2, ha

llándose limitados por aluvio, el suelo y el bosque, por lo que resulta difí
cil establecer una secuencia y dilucidar su estructura. Enocasiones se los
observa estratificados y en ocasiones masivos. Vetas de cuarzo de 1-l,5 m de
potencia se alojan en las mismas y están generalmente asociadas con una faja
de alteración arcillosa, restringida a los bordes, que produce decoloración
en las piroclastitas.

Siempre en la dirección aguas arriba, se encuentra aflorando sobre el
lecho del arroyo una roca conglomerádica masiva, muy consolidada, de color

gris claro que se componede clastos aislados, subredondeados, de vulcanítas
de hasta 10 cm, dispuestos en una matriz muy fina que observada al microsco

_pío resulta ser una toba vitrea. Al microscopio se observa que la matriz se

componede trizas y fragmentos vitreos pumiceos, completamente devitrificados
a material arcilloso y escasos fragmentos angulosos o subrechosos de pasta

volcánica pilotáxica y de agregados granulares finos de cuarzo-sericita (vul
canitas ácidas 7). Hay además abundantes parches de calcita (Corte N° 012).

Este conglomerado con matriz tobácea se encuentra cortado por una veta de cal
cita cristalina de 1-1,S m de espesor, mencionada previamente por Quartíno
(1952) y Llorente (1968).

El limite S de este conglomerado tobáceo es de tipo tectónico; una fa
lla subvertical de rumboNE lo pone en contacto con lutitas negras y arenis
cas conglomerádicas, calcáreas, correspondientes a la Sección intermedia. En
la zona de falla se encuentra alojada una veta de cuarzo afanitico con piri
ta de color amarillo rojizo, dado por la alteración limonitíca de este mine

ral. En la Figura N° 5 se esquematiza esta situación. La secuencia estratifi
cada según rumbo N 10° E con inclinación de 15° al 0, que forma el bloque S

de la falla, se componeen la base de lutitas negras calcáreas con concrecig
nes esferulïtícas de calcita, a la que siguen bancos de areniscas conglomerá
dicas ferruginosas, con valvas rotas de pelecipodos y, nuevamente, lutítas
negras calcáreas y areniscas conglomerádicas. En el banco superior de lutitas
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se interpone un delgado banquito (S cm) muy resistente, de color gris y gra

no muy fino. Visto al microscopio corresponde a una pelita toLácea. Se com

pone de abundante material arcilloso, con escasas trizas y guias irregulares
de caicita. El material más grueso (0,2 mm)corresponde a fragmentos angulo

sos de cuarzo con engolfamientos y rebordes vitreos y cristales de biotita y

muscovíta. Hay muy escasos fragmentos subredondeados de pasta de las vulcani

tas ácidas. Se notan además fragmentos de.materia orgánica vegetal de textg
ra reticuiar (Corte N° 0 7).

Entre la secuencia descripta y el piano de falla principal, donde se
aloja la veta de cuarzo, media un paquete de lutitas negras muy craqueladas
separadas de las primeras por una falla de igual orientación pero inclinada
unos h5° al N0 (Véase ei esquema de la Figura N° 5).

Aguas arriba, el arroyo salva dos saltos: el primero, de unos 10 m de

desnivel y el segundo, de cerca de 50 metros. Desde el lugar ilustrado en la

Figura N° 5, hasta la segunda cascada del arroyo, a lo largo de unos 800 m,

siguen aflorando las sedimentítas marinas con bancos de tobas intercalados
_correspondientes a la Sección intermedia.

A lo largo de sus afloramientos, esta secuencia se encuentra muydis

locada por fracturas y por lo general en la zona de falla de las más importan
tes se encuentran alojadas vetas y bolsones de cuarzo afanitico. Para dar u
na idea de la magnitud de la fracturación, se menciona que se han observado

por lo menos 12 Fallas -la mayoria de rechazos pequeños, del orden de 1 a 5
m- afectando a la Secuencia en el corto tramo de sus afloramientos.

Unos 150 m aguas arriba del punto en que se realizó el esquema de la

Figura N° 5, donde el arroyo forma un recodo agudo, una falla importante o

rientada N 20‘ E pone en contacto a las sedimentítas con un conjunto de arg
niscas tobáceas y brechas piroclásticas muy induradas, de colores verdosos,
pertenecientes a la sección inferior. La secuencia sedimentaria, que aflora

sobre el lateral izquierdo del valle, se componede (Véase el correspondíen
te perfil de la Figura N° 6):

Techo no aflora.

Tramodj 8 metros: Secuencia bien estratificada, compuesta principalmen
te por bancos de 10 cm de espesor de areniscas gruesas, con
cementocalcáreo muylitifícadas, de color gris pero teñidas
de pardo rojizo y amarillento. Entre éstas se intercalan ban
quitos de 2,5 cm dc espesor de lutitas negras y bancos de con
glomerados finos de lC-ZO cm de potencia. Las areniscas pre
sentan concreciones calcáreas, de fonna subesférica.

En la parte media de este paquete, se encuentra un banqui
to dl 5-10 cmde espesor, de color gris, que resalta por estar
fuertemente litifícado. Se fractura segün superficies concoi
des, debido a su gran compactación y al tamaño de grano fino
y uniforme de sus componentes numerales. Al microscopio se ha
determinado que c0rrcsponde a una toba vitrolitica, arenosa.
Se compone principalmente de fragmentos angulosos de 0,5-0,2 mm
de tamaño, de fragmentos vitreos pumiceos y pasta andesitica
microporiirica y vesicular. En menor proporción hay cristales
idiomorfos de cuarzos, con engolfamientos, plagioclasas y frag
mentos liticos Subredondcadosde material microgranular arci
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llo-siliceo. El material intersticial es abundantey de gra
no muyfino, coloreado por sustancias ferruginosas, distin
guiéndose solamente aisladas trizas (Corte N° 0-8).

Tramoc,.h metros. Bancos de conglomerados bien estratificados de 20-30
_' cm de potencia, poco consolidados, de color gris teñidos de

colores rojizos. Los clastos, Subredondeados, se componende
silice y rocas volcánicas, presentan tamañosvariables entre
4 y l centímetro. La matriz, escasa, es limo arenosa. Hacia
el techo disminuye e! tamaño y la proporcién de los clastos
más gruesos, pasando a areniscas conglomerádicas.

Tramob, 2 metros. Arenisca calcárea masiva de color gris oscuro, con
_' solídada y algo c0ngiomerádica. Tiene clastos de haSta 1 cm

de rocas volcánicas afaniticas y abundante cantidad de frag
“mentos de valvas y tronquitos muy carbonizados.

Tramoa, 1,5 metros. Banco de coquina, de color oscuro, compuesto casi
exclusivamente por grandes valvas de ostreidos, las que pre
sentan el plano de unión valvar paralelo a la estratificación.
Este banco ostrifero está muyrecristalizado, lo que hace prág
ticamente imposible separar las valvas que lo constituyen. DeL
gadas vetillas de calcita, dispuestas irregularmente, cortan
al banco.

Un plano de falla subvertical, orientado N 30° E, donde se ha aloja
do una veta de cuarzo afanitico, interrumpe la secuencia. Unos lO metros a

guas arriba, se puede observar, por debajo del banco ostrifero, la siguien
te sucesión:

Tramo a Banco ostrifero.

Tramo¿2, 3,5 metros. Bancos de 20 cm de espesor de areniscas calcáreas
muyconsolidadas, que tienen concreciones esferoidales de has
ta 10 cm de diametro. En la base de este paquete de areniscas
se encuentra un banco de 20 cm de potencia, de color gris clg
ro,muy litificado, compuesto por material muyfino de aspecto
superficial porcelanáceo, comosí fuera ópalo, que se rompe se
gún fracturas concoides. Al microscopio se ha determinado que
corresponde a una toba vitrea. Presenta laminación microscópi
ca con alternancias de láminas más gruesas y finas. Se compo
ne príncipalmente de trizas, fragmentos vitreos pumiceos (de
vitrificados a sericita-silice); en menorproporción hay frag
mentos angulosos de pasta de vulcanitas mesosilicicas y áci
das y cristales de cuarzo y plagioclasas. El material inters
ticial arcilloso es abundante (Véase Corte N° 212).

Tramoaq, 4 metros. Bancos de 20-30 cm de areniscas conglomerádicas y
conglomerados, de color gris claro. Presentan clastos subre
dondeados, con tamaños entre h-S cm y 1-2 cm, compuestos prin
cipalmente de silice.

Lecho del rio. Base no aflora. Espesor de la secuencia: 23 metros.

Ademásde la falla mencionada, varias fallas directas de menor magni
tud y rumboaproximado E-O, que se cruzan entre si, afectan a las sedimenti

tas descriptas provocando un escalonamiento tectóníco de los bancos. Comoca
racteristica, el labio hundido de las fallas corresponde siempre al bloque que
está orientado al norte.

En el lado opuesto, sobre la margen derecha del valle, afloran tobas
liticas (Corte 010) y brechas piroclásticas, muy induradas, de color verdoso
correspondiente a la sección inferior. Constituyen un afloramiento masivo en
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el que no sevpuede distinguir planos de estratificación. Cerca de la falla

que los pone en contacto con los anteriores, se encuentran brechadas y sili
cifícadas. En la cima del valle, desconectados por el bosque, afloran bre
chas piroclasticas andesiticas, de color negro y aspecto uniforme, cuya na
turaleza brechosa no se distingue con facilidad en la muestra de mano (Véase
Corte N° 21h).

Hacía el E del punto 21h, y topográficamente por encima, en la parte

más alta del interfluvio entre los arroyos Pedregoso y Cánogas, aflora un pa
quete de conglomerados de aproximadamente h m de espesor. Son conglomerados

finos y medianos, compuestos principalmente por clastos bien redondeados de
cuarzo blanco, densamente empaquetados y muy litificado. Hay también clastos,

no muyabundantes, de esquistos análogos a los Esquistos del arroyo Flores.
Entre ambos afloramientos medía una distancia de 600 m cubierta por el bosque

(Véase la Fotografia N° 9).

La presencia de este caracteristico nivel conglomerádico de la composi
ción tan distintiva dentro de la FormaciónLago La Plata, resulta interesan

_te, ya que aflora nuevamente en el lecho del arroyo Cánogas, por lo que tie
ne importancia comobanco guia para relacionar las secuencias de ambos arro
yos, como se verá más adelante.

Volviendo al perfil de la Figura N° 6, se nota que si bien también en
este caso el contacto de las sedimentitas con las brechas volcánicas y piro
clásticas y tobas es de tipo tectónico, se estima comomás probable que las
primeras estén sobrepuestas a las vulcanitas.

Aguas arriba de este punto, unos 250 m antes de llegar a la primera

cascada del arroyo Pedregoso, se repite la secuencia descripta con mayor es
pesor. A unos 30-35 m, estratígráficamente por encima del banco ostrffero dei
cripto, que aflora sobre el lecho del arroyo y margen derecha del mismo, se

(encuentran bancos de areniscas ferruginosas y calcáreas de color ocre, que
portan concreciones esferulïticas oscuras, y bancos de coquína, donde se han
hallado los fósiles de la localidad 213 (Véase la lista de fósiles más abajo).
Estos bancos fosiliferos, están cubiertos por un paquete potente de lutitas
calcáreas y calizas micriticas de color negro, bien estratificadas. Aguasa
rriba, las lutitas calcáreas aflonan en el lecho del arroyo debido a falla
miento. Se observan intercaladas en las mismas, banquitos de tobas vïtreas,

re aspecto porcelanáceo, si ¡lares a las descriptas para el tramo 32 del per
fi] anterior.

Estas sedimentitas están bien expuestas en el tramo comprendidoentre
las dos cascadas del arroyo Pedregoso, sobre su margen derecha, alli se ha
levantado el siguiente perfil (Véase la Figura N° 7):

v

Techo: no aflora. Espesor medido 55 metros.

Tramo e; 20 metros. Potente paquete de color negro compuesto por lu
títas calcáreas, con buena físilidad y bancos intercalados—
de unos 10 cmde potencia de calizas fétidas, micritícas,fí
namente laminadas y con estructuras de pequeños gránulos es



férícos,calcáreos que probablementecorresponden a estruc
turas debidas a actividad orgánica (Algas ?). Son formas
esféricas o cilindricas irregulares con un núcleo compues
to de calcita espática y un reborde micritíco, más oscuro,
con sílice y material opaco. La sección mide 1 a 1/2 mn de
diámetro. (Corte N° 05). Otros bancos calcareos intercala
dos son calizas micriticas, muyabundantes en microfósiles
que forman verdaderas microcoquínas compuestas casí total
mente por valvas de ostrácodos y carófitas (Véase Fotomicro
grafía N° 6). El color negro de las lutitas calcáreas, de —
las calizas y de las microcoquínas se debe a la presencia
de píríta y materia orgánica, finamente divididas y distri
buidas en Ia roca. ‘

Hacia la parte inferior de este paquete son más frecuen
tes bancos de 10-15 cm, de areniscas calcáreas y ferrugíno
sas de color ocre, que portan abundantes megafósiles mari:
nos (Véase la lista más abajo). En los bancos de lutitas y
micritas se hallan concreciones de tipo esferulïtico.

Tramod; 12 metros. Sucesión de bancos de areniscas calcáreas tobá
ceas de color gris y areniscas conglomerádicas, bien liti:
ficadas y estratificadas en bancos de 20-30 cm de potencia.
Las primeras son arenitas lïticas, con clastos de tamaño en
tre_l mmy 0,2 mm, angulosos y c0n textura flotante. El ma
teríal ligante es arcilloso-calcáreo y no supera el 10%.—
Los clastos son de pasta andesitíca microporfirica, paSta
de vulcanitas ácidas y fragmentos de cristales de cuarzo,
con engolfamíentos, y de feldespatos (algunos reemplazados
casi totalmente por ?caolTn). Escasos fragmentos vitreos
pumiceos y trizas, grumos de material arcilloso y abundan
tes restos orgánicos (pelecipodos, corales, crinoídeos y
materia vegetal) completan la roca (Corte 213). Bancos ín
tercalados, de 10 cmde espesor, de areniscas grises fria
bles. Hacia el tecno son frecuentes bancos de areniscas fe
rruginosas y calcáreas, muylitificadas, de color ocre,que
contienen lo; mismosfósiles hallados en el paquete ante
rior, y coquinas compuestas por valvas de pelecipodos. En
este nivel son freCuentes las concreciones esferoioales,
calcáreas y ferruginosas, de color pardo rojizo, algunas
con estructuras de tipo esferulïtica.

Tramo c: 2 metros. Banco masivo de conglomerado color gris-morado,
compuesto por clastos redondeados de cuarzo y rocas volcá
nicas, con tamaños de l a 2 centímetros.

Tramob; 8 metros. Arenisca fina algo conglomerádica, de color mo
rado claro, poco litificada y estratificada en bancos de
potencia variable; 20 cma 1,5 metros. Los escasos clastos
mayores son de rocas volcánicas afanïticas y presentan ta
maños de hasta 6 centimetrOC. Ocasionalmente se observan
concreciones elïpticas, de color rojizo. Bancos de 10-15 cm
de areniscas moradooscuro, con pátina rojiza, muylitifi
cadas.

Tramo a: 13 metros. Conglomerado de color morado, con pátina pardo
_' rojiza, estratificados en bancos de 15-20 centimetros. En

forma alternante se disponen bancos bien litificados y ban
cos friables. Se componende clastos subredondeados, mal
seleccionados, con tamaños variables entre 5-8 cmy 0,5 cm,
constituidos por rocas volcánicas y silíce. Hacia el techo
disminuye el tamaño de los clastos y se hace más abundante
la matriz arenosa.

Base no aflora.

Unos pocos metros aguas abajo se encuentra el banco ostrïfero ya men
cionado, intercalado entre conglomerados del mismo tipo que los descriptos

en el tramo g_del perfil.
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En el sector donde se efectuó este perfil, la secuencia se halla a
fectada por varias fallas de pequeño rechazo, que provocan cambios de rum

bo e inclinación en las capas. La actitud más constante es la que presentan

las capas orientadas con rumbo N e inclinadas lS-20° al este.

Los fósiles prOVenientes de los puntos 05 y 213 menciOnados, corres

ponden aproximadamente a un mismo nivel, por lo que son citados en conjunto
en la siguiente lista:

Restos fragmentados de corales y gastrópodos no determinados.

Bivalvos: Trigonia Safinata Agassiz
Megatrigonia fontanensis sp.nov.

finditrigonia eximia (Philippí)
Grifeidos, ostreidos y otros bivalvos no determinados.

Cefalópodos: Corongoceras alternans (Gerth)
Berriasella sp.

Restos de vegetales indeterminables y carofitas y ostracodos.

La fauna de ammonites, como se verá en el capitulo correspondiente,
indica una edad titoniana superior.

Resulta interesante destacar la peculiar estructura que tienen algu
nas de las concreciones calcáreas, denominadasesferulïticas, que han sido
mencionadas en los bancos de lutitas de los diversos perfiles presentados.
Estas concreciones en su aspecto interno recuerdan groseramente a un cali
coralino, son de color gris o curo a negro dado por pirita y materia orgá
nica finamente granulada y presentan forma esférica, c0n tamaños variables
entre 5 y 15 centimetros. Están compuestas por un núcleo esférico de calci
ta masiva, de grano muy fino, que está rodeado por otra 20na, generalmente

Ademayor tamaño que el núcleo, compuesta por calcita dispuesta en cristales
fibrosos densamente agrupados en forma radial alrededor del núcleo. Con me

nos claridad se observa también un bandeamiento circular, dado principalmen
te por zonas concéntricas de distinta coloración. Por la textura particular
de la zona de calcita radial este tipo de concreciones han sido denominadas
esferulitas y constituyen una estructura frecuentemente presente en las a
sociaciones de bancos de lutitas y calizas (Véase la Fotografia N° 10).

Unode los primeros trabajos en que se describe e interpreta el ori

gen de estas estructuras es el de Daly (1900), quien les asigna un origen s
pigenético por acreción de carbonato de calcio radial alrededor de un núcleo
original de la misma composición. En el proceso de formación de estas esferg
litas, este autor co sidera importante la presencia de lutitas con abundante

materia orgánica y bancos calcáreos; las primeras proveerian CO2por descom
posición de la materia orgánica y los segundos el ión calcio por disolución
de aguas subterráneas, sustancias que precipitarian el carbonato de calcio
por afinidad quimica alrededor del núcleo original.

El espesor minimo medido para la Sección intermedia se ha calculado

integrando las secuencias parciales del perfil N° 6 y del perfil N° 7, uti
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lizando comobanco guia al nivel ostrifero, De esta manera,.resulta un espe

sor de 75 m aproximadamente, tal como se muestra en el perfil columnar del
arroyo Pedregoso de la Figura N° h.

En el lugar donde se realizó el perfil de la Figura N° 7, el paquete

superior de lutitas, mícrocoquinas y areniscas del tramo g_está cubierto por
depósitos modernos, pero unos pocos metros aguas arriba_se puede observar qa
mosobre este paquete de sedimentitas se asientan concordantemente las vulca
nítas correspondientes a la Sección superior del arroyo Pedregoso. El contag
to entre ambas secciones se puede observar muy bien sobre la ladera izquier

da del arroyo, en la cascada principal del mismo (Véase la Fotografia N° 3).

Sobre la ladera derecha los afloramientos son más reducidos, el con
tacto está cubierto y las rocas están dislocadas por pequeñas fallas, por lo
que la relación concordante entre ambas secciones es dificil de visualizar,
salvo en el pequeño sector donde se ubica la muestra N° 36h en la Fotogra
fia N° 9.

Esta Sección superior está compuesta básicamente por coladas de rocas
andesiticas y andesitico-basálticas albitofiricas de color gris oscuro y ne
gro. Comocaracteristicas petrográficas principales presentan marcadaalbitl
zación de los feldespatos originales; escasos minerales máficos, con seccig
nes rómbicas y cuadradas, totalmente alterados y sólo representados por pseu
domorfos de clorita, serpentína y óxidos de hierro, y gran abundancia de mi
nerales opacos ferruginosos en la pasta. Los fenocristales de plagioclasa
son de albita-oligoclasa y se presentan en general manchados; con relictos
muyalterados a material cloritico-arcilloso del feldespato original; con
extinción ondulosa y falta de nitidez en la definición de los planos de ma
clas (Véase fotomicrografia N° 7).

Sobre la margen derecha del arroyo se puede acceder fácilmente a los
niveles basales de esta secuencia. En este lugar se ha podido observar que
la base de las vulcanitas se encuentra, por sectores, formada por brechas

soldadas compuestas por fragmentos irregulares de vulcanitas vitreas y micro
porfiricas, con vesículas y amigdalas, que muestran una intima interpenetqí
ción de los fragmentos constituyentes, sin que medie entre ellos material '2
tersticial; razón por la cual se interpreta a estas rocas brechosas comoes
corías soldadas (Corte N° 363).

Las brechas volcánicas soldadas gradüan hacia arriba a vulcanitas de
textura porfirica amigdaloide (con relleno de calcíta) y abundante pasta de
minerales opacos, que en ocasiones muestran también textura microbrechosa
(Cortes N° 362 y N° 36h).

La ubicación de las rocas mencionadas se muestra en la Fotografia N°

9, de ellas la N° 36h ha sido datada por el método K-Ar en el |NGEIS, dando

como resultado un valor de 106 Í lO m de a, que debido al grado de altera
ción de estas rocas debe ser tomado como minimo (Véase el Cuadro N° 2).

Sobre la ladera izquierda, debido a la fuerte pendiente de la misma
no se puede acceder a la base de esta Sección, pero en el lecho del arroyo,

ya sobre la cascada, se puede observar que está compuesta de las mismas ro
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FOTDGRAFIAN° 9. Formación Laqo La Plata, secuencia de] arroyo Pedregoso.
Contacto de íaïïa entre 1aq SUCCÍODCSsuperior (V) u ¡n

termedïa (Sm) sobre 1a margen ¡(wuíerda deï arr0yo Pod ogcuo.

E, indica e] Este; F, las faïlas observadas; 36H etc, 10%números
GE muostras recogidEÉ y tg Éa ubicación ce lo) ÉÏloramïgntos ce con
gïomcrados con ciastos do Esquístos, situados en e] Inrerfïuvío aé
los arroyos Pedregoso y Cánogas.

FOTOGRAFIAN° 10. Formación Lago La Pïata. Concrecíón esferuïïtïca caïcárea
contenida en ïutítafi y caïcároos de 1a sección intermedia
del arroyo Pedregoso.

Núcleo de calcíta masiva de grano muy fino.n3

Zonaesferuïïtíca compuestapor crístaïes radiales de caïcíta.
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cas. Estas forman cuerpos irregularmente diaclasados; con diferenciacíones

Sv_ún camadas qruesas de rocas más masivas y resistentes de color negro y

otras más delgadas, muy craqueladas y de coloración grisácea verdcsa. Los
contactos entre ambos tipos son difusos y se disponen Subhorizontalmente

en el frente visible de la ladera. Al microscopio se pudo comprobar que es
ta diferenciación en el aspecto responde al distinto grado de alteración de
los dos tipos de rocas; las más fracturadns y de coloración más clara están
fuertemente afectadas por alteración de sericita-cloríta-calcita (Corte N°
301), mientras que en las otras ln aiteración es menor (Corte N° 302). La

ubicación de las mismas se puede ver en la Fotografia N° 9.

En la cascada principal del arroyo Pedregoso, las vulcanitas presea
tan un espesor minimo de 30 m, aproximadamente. El espesor total de esta se
cuencia debe ser mayor, porque la misma sigue aflorando aguas arriba a lo
largo de unos 700-l.000 m, interestratificadas con tobas moradas, dispues

tas en bancos finos y gruesos (10 cm a 1,5 m) y lutitas oscuras si ilares

a las de la parte superior de la Sección intermedia.

En este tramo resulta dificil seguir la secuencia debido a que es
tas vulcanitas están intruidas por el cuerpo gábrico cuya masa principal
se encuentra en el interfluvio de los arroyos Pedregoso y Flores y en el
cerro de cota 1.723 y por filones difusos de rocas andesiticas porfiricas
alteradas, y de cuarzo, presentando las rocas un alto grado de alteración
cloritica-sericitica, cuyas caracteristicas han sido descriptas por Solis

(1981).

Hacia las nacientes, los afloramientos desaparecen bajo la cubier

ta glaciaria, el derrubio y el bosque. Solamente casi al término del arrg
yo se encuentra un afloramiento aislado y reducido de tcbas friables, de cg
lor externo rojizo y blanco en fractura fresca. Sus relaciones con las ro
cas anteriores no se pueden establecer, pero probablemente pertenezcan a la
misma Sección superior del Pedregoso.

En el interfluvio entre los arroyos Pedregoso y Flores, afloran ro

cas gábricas similares a las que componenel cerro de cota 1.723 y a las
mencionadas en el arroyo Pedregoso. Si bien las mismas constituyen peñas

cos aislados que sobresalen de la cubierta boscosa, su distribución sugig
re que constituyen la mayor parte del substrato de este sector, razón por
la cual se los ha distinguido como una unidad continua en el mapa geológi
co. Solamente en uno de los pequeños arroyitos que nacen en los mallines

superiores de este interfluvio se ha detectado un afloramiento muyreducl
do de brechas piroclásticas moradas, con pirita diseminada, las que se in
terpretan comorestos de la caja del cuerpo gábrico.

b.2.2. Arroyo Cánogas

En el curso medio del arroyo Cánogas, a lo largo de unos 2 km aguas

arriba del punto donde el arroyo corta el camino que lleva a la mina Ferro
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carrilera, atlora parcialmente esta secuencia. Enelttramo inicial, donde

comienza la garganta del arroyo y a lo largo de unos 500-600 m aguas arrL

ba, la secuencia es dificil de estudiar por el grado de complicación estrug
tural y litológica que presenta; las rocas corresponden a tobas finas y bre
chas piroclásticas de color gris claro y areniscas limosas mícáccas de color
negro, que muestran restos de materia vegetal carbonizada. Afloran en super
ficies reducidas y con gran variación en su actitud estructural, generalmen

te muy inclinadas, afectadas por Fallas pequeñas y cortadas por numerosos di
ques y bolsones de cuarzo blanco lechoso y filones afanïticos de tonalidades
verdosas. Estos cuerpos filonianos han penetrado a las rocas en forma disi

mil, ya sea on forma concordante o netamente discordante, con notable pertuL
bacíón estructural de la caja.

Un ejemplo de los cuerpos concordantes se tiene en el primero de los

pequeños saltos que forma el arroyo, donde un filón de capa de mícrodoleri
ta (7) ha penetrado en lutitas límosas. El mismopresenta un espesor visible
de unos 3 m, y'si bien el techo está al descubierto en el tercio inferior se

observan tres pequeños filoncitos de 10-20 cm de espesor, que alternan con o
tros tantos bancos de lutítas a la que han penetrado en forma paralela a la
fisilidad, denotandoasi su actitud estructural concordante. El filón está

compuesto por una roca de color gris oscuro-verdoso, afanitica y presenta pg
queños cristales diseminados de piríta. Al microscopio se observa que está
constituida por una densa trama de tablillas de plagioclasa, casi totalmen

te alterados a sericita-clorita-calcita, y minerales máfícos totalmente reqn
plazados por pennina-calcita v sericita-muscovita. Venillas de estos dos Gl
timos minerales atraviesan a Ia roca. Por sus caracteristicas texturales y
mineralógicas, originalmente debe haber correspondido a una microdoierita
(Corte N° 231). Las lutitas de la caja han perdido la fisilidad en las cer
canias del contacto y se han decolorado, presentando un color gris claro.
Las capas en el lugar descripto inclinan unos 35-h0° al este-noreste.

Los diques y bolsones de cuarzo son díscordantes y, como se dijo,han

perturbado estructuralmente a la caja. Unode los más notables es un bolsón

irregular que aflora en el lecho y laterales del arroyo, unos pocos metros
aguas arriba del lugar descripto anteriormente. El afloramiento tiene una
longitud del orden de la decena de metros, se compone de cuarzo lechoso y
comoparticularidad presenta una alta proporción de fragmentos angulosos de
lutitas limosas oscuras, generalmente de 5-10 cm de tamaño, incorporados en
forma caótica dentro del cuerpo de cuarzo lechoso.

Aguas arriba de este tramo inicial, y a lo largo de unos 600-800 m,
las rocas ailorantes consisten de una secuencia de tobas, lutitas, conglo
merados, areniscas y brechas piroclásticas. Si bien también están penetra
das por filones de cuarzo, éstos son más escasos y no han perturbado mayor
mente a la secuencia, por lo que la mismadespliega una posición estructural
más simple, formando un homoclinal orientado segün rumbo N 10-20° 0 con in
clinaciones de 25-30° al este-noreste.



Los afloramientos no son muy extensos, pero la Secuencia se puede se

guír con facilidad en los laterales de la garganta del arroyo. La mismase
ha integrado en el siguiente perfil columnar (Véase la Figura N° h):

Espesor parcial: aproximadamente ho metros.

Techo: no aflora, cubierto por el suelo y el bosque.

Tramoí; lO metros. Brechas piroclásticas alteradas, de color ver
de. Son rocas muycansistentes que forman paredones vertica
les y se estratifican en camadas gruesas de hasta h m de pg
tencia. En la superficie meteorizada aparecen uniformes, pe
ro en la fractura fresca se denota su carácter brechoso. E:
tán formadas por fragmentos angulosos, sin selección, de vul
canitas porfiricas negras, con fenocrístales pequeñosde pla
gioclasa, alterados a calcita y clorita, y Fragmentosangu¿—
losos de pasta de vulcanítas ácidas con tamaños variables a1
tre menos de 0,5 cmy 6 centimetros. El material intersticial,
microbrechoso, se componede cristales de cuarzo, fragmentos
de pumicitas y feldespatos; los últimos totalmente alterados
a clorita-Sericita-calcíta. Laalteración cloritica-calcití
ca es tan extrema que uníformíza a la roca, siendo dificil
distinguir SUScomponentes aún al microscopio (Corte N°233).

Tramoe; 6-10 metros. Areniscas tobáceas de color gris verdoso, muy
induradas, que se interestratifican con areniscas conglome
rádicas con clastos subredondeados de cuarzo.

Tramod; h-lO metros. Lutitas negras micáceas, consistentes y de bue
na fisílidad, que se parten en lajas de 0,5-1 cm, y portan
gran cantidad dc impresiones carbonosas de hojas de vegeta
les fósiles (localidad fosilifera 235). Presentan pirita dL
seminada, que por alteración forma manchas limoniticas, y
finas escamas de muscovita, muyabundantes, que le confieren
un brillo caracteristico a la roca.

TramoE; 2-7 metros. Conglomerados medianos liticos-cuarzosos de co
' lor blanco grisáceo, muylitífícados. Los clastos son redon

deados a subangulosos y de forma prolada o discoidal, con dií
posición subparalela poco notoria de sus ejes mayores, encon
tróndose densamente empaquetados. La selección es moderada,
variando los tamaños entre H cm y menos de 0,5 cm, siendo los
más frecuentes del orden de los dos centimetros. A simple vii
ta se observa que los clastos se componende esquis:os Ver
des lustrosos y de grano fino, esquistos cuarzosos y agrega
dos cristalinos de cuarzo lechoso. El material ligante es es
caso, encontrándose los clastos en contacto entre si. Por
sectores, presenta manchasrojizas, resultantes de la altera
ción de pírita, que se encuentra en los intersticíos de los
clastos.

Al microscopio se observa que los fragmentos liticos son
esquistos finos, cloriticos-seríciticos, con veníllas de
cuarzo onduloso dispuestas paralelas a la esquístosídad; es
quistos de cuarzo-sericita con cataclasis y esquistos carbg
nosos (grafïticos ?). Los fragmentos cuarzosos son agregados
de cristales suturados de cuarzo onduloso y fragmentos de
cristales de cuarzo con engolfamientos. El material ligante
es escaso y los cristales se hallan en contacto entre si, ng
tándose cono los clastos de esquistos grafiticos(@ hanflui
do, acomodóndoseentre las salientes y entradas de los clas
tos cuarzosos. De esta manera la alta cohesión de la roca se
debe a la intima interpenetracíón de los fragmentos elásticos
(Corte N° 232, Véase Fotomicrografia N° 8).

Estos conglomerados se estratifican en bancos gruesos de
1,5 a 2 m de espesor. Entre ellos se intercalan bancos de lO
lS cm de conglomerados cuarzosos finos, con clastos bien se
leccionados y redondeados y de matriz arenosa.
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Tramob: 2-10 metros. Lutitas negras y castaño-amarillentas, de
buena fisilidad. Presentan escasos rectos de impresiones
vegetales carbonizadas.

Tramoa; 2-10 metros. Tobas arenosas finas, de color verde, uni
formes y muy litificadas.

Base: Oculta:

La flora fósil de la localidad 235, proveniente del paquete Superior
de lutitas, se ha recolectado sobre la margen derecha del cauce, unos pocos

metros aguas arriba del lugar donde el arroyo salva tres pequeños saltos con
secutívos, encontrándose sobre el lecho del rio el conglomerado litico cuar
zoso descripto. La flora fósil se componede las siguientes formas, cuya de
terminación se debe a la gentileza de la Dra. A.Baldoni, del Laboratorio de

Palinologia del CIRGEO:

Equisetites sp
Cladophlebis antarctica (Nath.) Halle

Eoniopteris sp
tictyophleJgn sp
Sagenopterissi: rhoifolia.Presl.
Elatocladus si conferta (Oldh.) Halle
Elatocladus sp
MMM SP
Brachyphyllum_? sp

Iaeniopteris sp

Los espesores del conglomerado y de las lutitas inferiores, comose
ha indicado en el perfil anterior, no es constante. Aguas arriba del tramo

y descripto, luego de una superficie de cubierta aluvional, y en el término S
de los afloramientos del arroyo Cánogas, lugar donde el arroyo salva un sal
to de unos 5-6 m de altura, vuelven a aflorar las lutitas del paquete b_y el
conglomerado litico-cuarzoso suprayacente, con espesores de 10 m y 7 m res

pectivamente. Comoesta secuencia se repite parcialmente aqui, unos 70 m tg
pográficamente por encima del lugar donde se realizó el perfíl descripto, se
ha inferido una falla coincidente con un lineamiento visible en fotografias
aéreas, de rumbo NE, correspondiendo el bloque hundido al situado al N0 del
olano de falla.

En el interfluvio entre los arroyos Pedregoso y Cánogas, como se ha

dicho en la descripción correspondiente a las rocas del arroyo Pedregoso, a
flora también este lJnco conglomerádico litico-cuarzoso, interponiéndose en
tre ambos afloramientos la cubierta boscosa y aislados peñascos de gabros y

bolsones ue cuarzo. Por la posición estructural de ambos afloramientos de con
glomerados es evidente que entre ellos debe mediar una falla; como la misma

no se pudo detectar en el campo, ni es visible como un lineamiento en las F2
tografias aéreas, no se la ha dibujado en el mapa, debido a la imposibilidad
de reconocer su rumbo.

En el interfluvio entre los arroyos Cánogas y Fragua, la cubierta boi



cosa oculta a la observación estas rocas, Solamente en los'puntos más altos

dv la divisoria local de aguas entre estos arroyos hay afloramientos reducL
dos, semlcubiertos por detritos y la vegetación arbustiva, semejantes en as
pecto a las tobas y brechas piroclásticas que afloran en la garganta del a
rroyo Fragua.

b.2.3. Arroyo_FLagug

En el tramo medio de este arroyo, aguas arriba de la Mina Ferrocarri

lera y a lo largo de 1.500 m, hasta el punto donde el arroyo desvia su rumbo

hacia el oeste formandoun codo abrupto, afloran brechas piroclásticas y to

bas finas de color morado oscuro, con pirita diseminada y cortadas por vení
llas de cuarzo. En general los afloramientos son reducidos y aislados, sola
mente se tiene un buen afloramiento unos pocos metros aguas abajo del codo

mencionado, donde el arroyo corre encajonado en una garganta de unos 70 m de

altura. La ladera derecha de la misma, a lo alto de todo su frente, se compg
ne de brechas piroclasticas de color verde oscuro y tobas de colores claros
y moradooscuro, bien estratificadas y que han sido fuertemente afectadas por
alteración carbonática y cloritica-sericitica. Eneste lugar, el rumbode las

capas es N-S con inclinaciones de 20-25°al este. En este punto se ha levanta
ao el siguiente perfil de detalle, que se ilustra en la Figura N° 8 y en la

Figura N° h:

Techo: cubierto.

e: 30 metros. Brechas piroclásticas masivas de color verde oscuro en
fractura fresca y pardo rojizo en la superficie meteorizada. Son
rocas muy consistentes que se rompensegún fracturas astillosas y
cortantes. La textura brechosa sólo es visible en la fractura freí
ca.

Se componede fragmentos angulosos, sin selección, de vulcani
tas porfiricas negras que gradüan en tamaño desde los 2 cm hasta
menos de l milímetro. El material intersticial, de grano muy fino,
es muy abundante de manera que los fragmentos mayores quedan ais
laJos entre si. Al microscopio se observa que está compuesta de pu
micítas vitreas angulosas, fragmentos pequeños de vulcanitas ande:
siticas microporfiricas alteradas, trizas y escaso material granu
lar muyfino cloritico-felsitico (Corte N° 246). Cerca de la base
una falla afecta a este paquete.

d: 21 metros. Secuencia bien estratificada de brechas píroclásticas
—' de color morado verdoso oscuro, con ¡nclusiones fusiformes de to

bas vitreas, y tobas finas moradas que alternan en bancos de lO,
20 y ho cm de espesor.

Las primeras están muy craqueladas, de manera que se rompen en
fragmentos angulosos. Se componende fenoclastos angulosos y sin
selección de vulcanitas microporfiricas y pumicitas vitreas, dífï
ciles de distinguir a simple vista en la masa de la roca, con ta
maños que gradüan entre 2-3 cm y menos que l milimetro. Vistas al
microscopio se nota que estos fragmentos están muyalterados,prin
cipalmente a calcita. El material intersticial más fino se compo
ne de los mismoselementos, trizas y muyescasos cristales de cua:
zo y plagioclasa (Corte N° 2h7). Estas brechas presentan comoca
racteristica notable diferenciaciones calcáreas de grano muyfino,
fusiformes y discoidales de 10-15 cm de largo que resaltan por su
color gris claro, semejando concreciones. Vistas al microscopio se
nota que no son tales, sino que corresponden a touas vitreas alte
radas, compuestas casi exclusivamente por pequeñas trizas, con reem
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plazo del vidrio volcánico original por calcitarsericita y sili
ce (Corte N° 2h7-l). El segundo tipo litológico son tobas vitñï
cristalinas de color morado, muyconsistentes y de grano fino,
que se fracturan según superficies concoides de bordes cortantes.
'A simple vista se observan pequeños cristalitos de feldespatos y
cuarzo, con fuerte brillo vitreo que los hace resaltar sobre la
superficie mate tcrrosa de la masa principal de la roca. Estas to
bas se hallan cortadas por finisimas venillas de calcita. _

E} 2 metros. 'Conjunto de tres banquitos de tobas fuertemente alte
radas que resaltan en la secuencia por su color claro y por ser
menos resistente a la eraníón, de manera que en el techo se for
ma un alero sobresaliente compuesto por las brechas del paquete
d.

El banquito superior, de unos 15-25 cm de espesor, está forma
do por tobas vitrocristalinas calcáreas muyconsistentes, de gra
no fino, cortadas por díaclasas que las separan en prismas de —
sección triangular. Solamente al microscopio se reconoce su natu
raleza piroclástica; está formadaprincipalmente de trizas, algu
nas de sección circular, reemplazadas totalmente por material se
riritico cloritico, en menor proporción hay Seudomorfosde crisT
tales de ieldespatos reemplazadospor calcita-sericita-Cuarzo,
pequeños fragmentos pumiceos y de vulcanitas también alterados y
material intersticial felsitíco muyfino (Corte N° 2h9).

_ El banco intermedio, de l,5-1,7 m de espesor, es una toba vi
trea con fuerte alteración calcárea-sericitica-cloritica. Es una
roca de color verde claro, muyfracturada según superficies rugo
sas, apretadas y subparalelas a la estratificación, de manera que
la roca se parte en pequeñas lajas irregulares. Está constituida
principalmente de pequeños fragmentos pumiceos laminares, altamen
te vesiculosos, de aspecto fibroso y totalmente reemplazados por
sericita, clcrita y calcita.

El banquito inferior, de unos 5 cm de potencia, corresponde a
una toba vitrea alterada principalmente a calcita. En fractura
fresca tiene color blanco grisáceo, con motas verde oscuro y a
simple vista se reconocen pequeños cristales de calcíta y agrega
dos ovoides e irregulares del mismomineral. En la superficie ez
terna presenta color ocre oscuro de material Ferrugínoso y una es
tructura muyparticular que Consiste en pequeñas cavidades, de l
a 2 mm,huecas y de forma ovoide a irregular, separadas por fini
simos tabiques, de manera que la superficie de la roca Semeja un
conjunto apretado de cascarones huecos. Al microscopio se ha podi
do reconocer que esta estructura es secundaria, habiéndose forma
do por disolución diferencial de material carbonático, que reemÏ
plazó a fragmentos originalmente compuestos de pumicitas vitreas.
Los tabiques que separan a las oquedades corresponden a un rebor
de de cuarzo-clor ta-material ferrugínoso de los fragmentos pumi
ceos originales (Corte N° 2h8, Véase Fotomicrografia N° 9). —

b: 30 metros. Secuencia bien estratificada, compuesta en la mitad su
—- perior por tobas finas, de color morado oscuro y negro, muy craqug

ladas, que se disponen en bancos de 20 a MOcm de espesor. Portan
también diferenciaciones calcáreas similares a las descriptas pa
ra el tramo superior.

En la parte media aparecen bancos de tobas vitreas pisooliti
cas. Son rocas de grano muy fino, de color gris, que forman ban
cos de #0 cm de espesor, compuestos por finas capitas, de unos 2
cm, bien estratificadas en cuya superficie resalta la estructura
esférica de las pisolitas volcánicas o chalazoidíta, generalmente
de menos de l cm de diámetro.

Vistas al microscopio se nota que también han sufrido una fuer
te alteración carbonática, la que sin embargono ha borrado la e:
tructura original, pudiéndose reconocer todavia las trizas y frag
mentos pumiceos muy pequeños (Corte N° 250, Véase Fotomícrografia
N° 10). Estas tobas pisooliticas alternan hacia abajo con bancos
de tobas gris claras y moradas oscuras.
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a} 10-12 metros. Cubierto hasta el lecho del arroyo Fragua.

Espesor parcial medido: 83 metros.

Unos 1.000 m aguas arriba de este lugar, aislado por el material de
tritico y el bosque, se halla en el lecho del arroyo un afloramiento de vul
canítas muycaracteristicas. Son rocas rioliticas afaniticas, de color cas
taño amarillento y con'estructura fluidal-tan marcadaque asemeja estratifL
cación, acentuándOSe más la semejanza por el hecho de que la roca se parte

en pequeñas lajítas de Z-h cm de espesor, paralelas al flujo. Si bien en la

mayor parte del afloramiento el flujo está regularmente orientado según pla
nos de rumbo E-SE e inclinación de 20-30° al S-SO, por Sectores dibuja for

mas caprichosas, dísponiéndose según sinuosidades semejantes a pliegues o
según diseños circulares o cílindricos, concóntricos. Al microscopío se ob

serva que está compuesta principalmente por feldespato potásico, generalmel
te fresco, y plagioclasa alterada, en fenocristales pequeñosque se disponen
isoríentados; el cuarzo se presenta en agrupaciones de cristales pequeños,
dispuestos en filetes alargados segün el flujo. La pasta, muyabundante, se
componede material felsitíco (Corte N° 02).

Aguas arriba del arroyo Fragua ya no afloran estas rocas encontrando
se solamente depósitos fluvioglaciarios y el till que componela meseta Pe
dregosa.

En el interfluvio entre los arroyos Fragua y León afloran, en el seg
tor NNE,rocas similares a las descriptas; brechas volcánicas y tobas mora
das a las cuales cortan las VutaS de cuarzo portadoras de bleuda y galena,
que constituyen la principal mineralización de la Mina Ferrocarrilera. Hacia

.el S-SOel punto más alto de la divisoria corresponde al cerro de cota 1.h27,
el que sobresale entre depósitos glaciarios. La masa principal del mismoes
tá constituida por vulcanitas rioliticas masivas muydiaclasadas. Son rocas
afanitícas, de color gris verdoso, muyresistentes, que se fracturan según
superficies subconcoides de aristas cortantes. Al microscopio se observa que
corresponde a una roca riolïtica brechosa, con fragmentos angulosos consti
tuidos casi exclusivamente por agregados de pequeños cristalitos tabulares de
feldespatos (Albita) orientados. Los tamaños de los fragmentos varian entre
2 y 0,5 mmy forman casi la mitad de la roca. Se observan también entre los

constituyentes mayores, muyescasos fragmentos de vulcanitas microporfiricas

con pequeños cristales de plagioclasa dispuestos en una pasta formada por mi
merales opacos. El resto de la roca está formada por material felsitico de
grano fino (Corte 01).

Sobre la pendiente SE del cerro y en el lecho del arroyo León afloran
nuevamentebrechas volcánicas andesiticas de color verdoso similares a las

descriptas; rocas que también están presentes sobre la ladera ONOdel cerro
semicubiertas por la vegetación arbustiva.

De esta manera la riolíta brechosa del cerro 1.h27 se encuentra rodea
da por tobas y brechas piroclástïcas, y si bien se halla aislada de las mis
mas por la cubierta glaciaria su posición topográfica más elevada sugiere que
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ha_penetrado a las anteriores, planteando la duda sobre su asignación a la

Formación bago La PlataL ya que podria tratarse de un cuerpo subvolcánico
posterior. Tal posibilidad se ve favorecida por los valores isotópicos de
80 Í 3.m.;a, que ha resultado de la datación de estas rocas (Véase Cuadro

N° 2). Sin embargo, teniendo en cuenta que las edades isotópicas de la Fo:
mación Lago La Plata son frecuehtemente más jóvenes que las reales, no se

descarta tampoco la posibilidad de que estas riolítas formen parte de esta

unidad, correspondiendo a la chimenea de un antiguo centro efusivo. Esta GL
tima hipótesis se ve favorecida por encontrarse en este sector un núcleo más
riolïtico dentro de la Formación, el que ha sido diferenciado en el mapa con
una rastra particular dentro de las rocas que corresponden a esta unidad. En
este núcleo más ácido se incluyen las riolítas fluidales del arroyo Fragua
y las riolítas del cerro Muzzio, ya descriptas. Por tal motivo, y a pesar de
la edad isotópica obtenida, se incluye con reservas a las riolítas del cerro
de cota l.h27, dentro de la Formación Lago La Plata.

b.3. Nacientes del arroyo Blancogy curso inferior del arroyo Mineros

Eneste sector se encuentra representada la porción estratigráfíca
mente superior de la Formación Lago La Plata. En el arroyo Blanco esta uni

dad se componede rocas calcáreas marinas y rocas volcaniclásticas; estas
ültimas son conglomerados, areniscas conglomerádicas y potentes espesores
de diamictitas muygruesas, que son interpretadas como formadas por proce

sos de remoción en masa que L-tuaron sobre relieves volcánico; que muy prg

Bablemente hayan correspondido a islas, comose verá en el apartado.corre¿
pondiente al ambiente de deposición de esta unidad.

En el arroyo Blanco estas rocas presentan contacto de falla con las
sedimentitas marinas de la Formación Katterfeld (Véase Fotografia N° ¡1),

pero en el arroyo Mineros, donde vuelven a aflorar, se ha podido observar

que su contaCLo es transicional con la base de las lutítas negras con ammg
nites correspondientes a la porción inferior de la FormaciónKatterfeld.

b .3 . 1 . f_\_r_r;oyo_B_l_a9_cg

En este sector se halla bien expuesto un potente paquete de rocas
psefiticas gruesas y calcáreas, junto a tobas y brechas piroclásticas. Las
mismas fueron descriptas anteriormente por Quartino (1952), correspondien

do las primeras a las “Capas del Arroyo Blanco” y las segundas a la “Serie
del Lago La Plata“ del mencionado autor.

Las rocas sedimentarias mencionadas en primer lugar afloran en una

faja de alrededor de 2 km de longitud, entre el cerro de cota 1.596 y el
faldeo occidental del cerro Katterfeld, dispuesta aproximadamenteparalela
al diseño del limite internacional con la República de Chile.

No se observa el techo ni la base de las sedimentitas. En el limite

oriental del afloramiento se ponen en contacto con las areniscas del cerro
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Katterfeld, a través de una falla bien manifiesta. El'contacto con las to

bas y brechas piroclásticas del cerro de cota 1.596, aunque eubierto por de
rrubío, parece ser también de tipo tectónico. En los restantes sectores, se
hallan limitadas por derrubio o por depósitos glaciarios.

Enel sector central, por donde pasa el limite internacional, estas

rocas se hallan intruidas por pequeños cuerpos andesiticos* y daciticos y a
travesadas por numerosas vetas y vetillas de cuarzo (Véase el Mapade deta

lle N° 2 y el perfil de la Figura N° 9).

Las sedimentitas se encuentran desmembradaspor varias fracturas que

las dividen en bloques y han provocado que l05«estratos se hallen fuertemen
te inclinados, con rumbos variables. La actitud más notable se observa en el
extremo NOdel afloramiento, donde los bancos presentan rumbo ONOe inclinan

30-h0° hacia el nornoreste. Hacia el extremo oriental, los bancos tienen rum
bo NNEcon inclinación de unos 15° hacia el este-sudeste.

En la escarpa abrupta que se encuentra a unos 600-700 m del limite os
ccidental del afloramiento, se ha levantado el siguiente perfil, de 90 m de

eSpesor, que resume sus caracteristicas litológicas (Véase la Figura N° 10):

Techo no aflora.

Tramo c, M3metros: Depósito psefitico grueso, masivo. Bien consolidado,
_' de coloración general morada obscura. Está compuesto por blo

ques angulosos, entre los que dominan ampliamente los consti
tuidos por rocas volcánicas afaniticas, algunos cortados por
vetillas de cuarzo con estructura de drusa. En menor cantidad
se encuentran bloques de areniscas pardo-amarillentas. Los bio
ques mayores (rocas volcánicas) presentan con mayor frecuencia
secciones con dimensiones entre 0,50 a l metro. Entre los blo
ques mas grandes, que no son escasos, se midieron algunos con

.secciones de h x 3 metros.
Entre estos bloques más grandes hay toda una graduación de

tamaño, sin orden aparente, hasta la matriz más gruesa compueí
ta por gravas y fragmentos angulosos de l a 2 cm de diámetro,
compuestos de vulcanitas y cuarzo. La matriz más fina está for
mada por fragmentos liticos angulosos y abundante material muy
fino arcilloso, fuertemenLe teñido. La textura es microbrecho
sa (Corte N° O37, Véase la Fotomícrografia N° il).

Los bloques están dispuestos caóticamente y, comoresulta
de la descripción anterior, no presentan selección. La estratl
ficación sólo se manifiesta en ocasiones, por la intercalación
de lentes, no muygrandes, de areniscas conglomerádicas y con
glomerados finos a medianos. A veces con restos de valvas de oí
treidos y pequeños troncos silicificados.

Deacuerdo a las caracteristicas litológicas descriptas, se
clasifica a este depósito psefitico grueso comouna diamictita,
que muy probablemente deba su origen a procesos de remoción en
masa, quizás del tipo flujo, en cuyo caso correspondería a la
misma la denominación de cenoglomerado.

* Una datacíón isotópíca por el método K/A, realizada en el Ingeis, dio co
mo resultado una edad de 97 Í 3 m.de a. (Cretácico, Cenomaniano)(Véase el

Cuadro N° 2). Esta roca (Andesita o pórfiroandesitico) corresponde a la

descripción petrográfica N° 7 de Quartino (1952, pág.25).



Tramob, 20 metros: Conglomerados finos a medianos y areniscas conglo
merádicas, muy fosiliferos; en ocasiones por el aumento de —
¡estos orgánicos calcáreos llegan a constituir coquínas, for
madas principalmente por valvas de ostreidos. Son rocas bien
consolidadas, de colores moradosclaros, bien estratificadas
en bancos gruesos.

Los clastos mayores no exceden los 5 cm de diámetro y son
subredondeados o angulosos. Están compuestos por cuarzo de ve
ta y rocas volcánicas afanitícas. El cemento, abundante, es
calcáreo. Entre los fósiles recolectados se cuentan corales,
braquiópodos, pelecipodos, nautíloideos, ammonites y belemni
tes (Localidades fosílíferas 2h} y 25h). Entre los pelecipodos
son notablemente abundantes las valvas de Gryphaea y de pecti
nidos, estas últimas Suelen alcanzar grandEÉ_ÏÑÏEÉsiones. _

El techo de esta secuencia de conglomerados y areniscas cal
cáreas, presenta en un sector una díscordancia local. La supe?
ficie de la misma sigue el contorno de un canal, rellenado por

la; diamictitas descriptas más arriba (Véase la Fotografia N°12 .

Tramoa) 27 metros: Depósito masivo de diamictitas, de caracteristicas
iitOiógicas similares a las descriptas en el tramo c.

Base no aflora.

Hacia el E, donde se encuentra el curso principal del arroyo Blanco,

las areniscas conglomerádicas y conglomeradosfosiliferos, correspondientes

al tramo b del perfil descripto, afloran con mayor espesor. Alli fueron des
criptas por Quartíno (1952); el banco psefïtico grueso, denominado“banco g“
por este autor, que cubre a las areniscas conglomerádicas puede corresponder

a la base del paquete superior de diamictitas (tramo E_del perfil). En el por
tezuelo, sobre el lecho y laterales del arroyo, se encuentran bancos delgados
de lutitas negras, calcáreas, con abundante material carbonoso compuesto de
restos de troncos e ímprontas de hojas indeterminables junto a valvas de
Gryphaeasp., estratificados con las areniscas conglomerádícas.

En el afloramiento situado entre los dos pequeños CUerpos de andesita

blanquecina, ya en territorio chileno a pocos metros del limite, estas sedi
menticas se hallan muydislocadas y afectadas por la intrusión de los cuer
pos mencíonados, situación que dificulta en grado sumo la apreciación de la

geometria de los bancos. Se observan alli retazos de las diamictitas que por
tan troncos silicificados de hasta 3 m de largo y 20-30 cm de ancho, junto a
lutitas muy induradas de color gris claro, que se supone deben corresponder a
las mencionadas por Quartíno (op. cit.) con flora de Otozamites y Cladophlebis.
Unrasgo característico que presenrnn estos depósitos es el de estar tcñíaos
apreciablemente por colores pardo-rojizos y amarillentos fuertes, y aún blan
quecinos, comoel de las areniscas liticas cortadas por vetas de cuarzo (COL
te N° Oki) con FGSLVDfósiles de belemnites y trigonias, que afloran sobre

la margen izquierda del colector principal del arroyo Blanco que desciende del
cerro de cota 1.596.

La discordancia mencionadaen la descripción del perfil sólo tiene sig
nificación local, comose desprende del hecho de que el depósito de diamicti

tas inferiores tiene igual litologia que el superior, y en ambos, es decir es
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FOTOGRAFIAN° 11. Nacíentes de! arroyo Blanco. Contacto de faïïa
entre los :wnqlomerados y calcáreos de la For

mación Lago La Plata (L.P.) y arenisaes y pelíLas de la
Formación Katterfeïd (FÏÏ._

En último plano se observa el cerro Katterfeld coronado
por un fïïón capa de aibítófiro cuarzoso.

La ïïnea de guiones indica 1a línea de falla.

FOTOGRAFIAN° 12. Nacíentes de] arroyo Blanco. Contacto localmente
díscordante entre las díamíctítas (c) y calcáreos

(b) de Ia Formación Lago La Plata. g_y c corresponden a los
tramos descriptos en el perfíl de ¡a Fíahra N° 10.
La línea de guiones indica el contacto.
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tratigráficamente por debajo y por encima de la supenficie de la discordan
cia, se encuentran lentes conglomerádicos y arenosos calcáreos cen la mis
ma fauna.

La presencia de discordancias locales se explica perfectamente si se
tiene en cuenta el ambiente de deposición cercano a la costa que caracteri
za a estos sedimentos.

Los fósiles recolectados en este sector son (Localidad fosilifera N°
038-0h1.2h3-25h):

Corales, gastrópodos y bivalvos no determinados

'Rhynchoneila 7 sp.
Gryphaea 7 sp.

Eutrephoceras sp.
Paracrioceras sp.
Belemncpsis sp.

A ellos deben sumarse los recolectados por Quartíno (op. cit.) que
Se citan a continuación:

Columnastraea antigua Gerth

CidaELs sp.
Emeoïlje 5P
Gryphaeí sp.
Cucullaea (Megacucullaea) cf. kraussi Tate

Gervillella anceps (deshayes)
Pecten (Camptonectes) Hueyrredonensis Stanton

f: ÉHELEÉLLJSLStan ton

f: ggtoplicatus Stanton
Restos de ammonites indeterminables

Se deben agregar además las impresiones de 0tozamites sp. y Cladoph

lebis 5p., mencionadas también por este autor, que en este trabajo se inter
preta que se encuentran formando parte de la secuencia descripta.

En la cumbre del cerro de cota 1.596, afloran unos 8-9 m de rocas pi
roclásticas oue se hallan separadas por derrubio de los demásafloramientos.

Se componenprincipalmente de brechas piroclásticas, de colores claros, for
madas por clastos angulosos de Z-h cm, de vulcanitas afaniticas; que están

cubiertas por tobas finas de color moradooscuro, bien estratificadas en ban
cos delgados. Estas rocas presentan rumbo E0 e inclinan 30°al sur.

Nose pueden establecer las relaciones de estas rocas piroclásticas
con las diamictitas y calcáreos descriptos anteriormente. En los bloques de

las diamictitas no se han hallado rocas de composición similar a las que coní
títuyen c! cerro de cota 1.596, por lo que cabe la posibilidad de que éstas
ocupen una posición estratigráfica superior, es decir que constituyan el te
cho de las sedimentitas.



-55

b.3.2. Arpyojllnggs

En este-sector, cerca de la desembocadura del arroyo y aguas arriba
desde donde-éste comienZa a correr encajonado en la peqüeña garganta hasta,
aproximadamente, las cercanias del primer.afluente importante, situado so
bre la margen izquierda del arroyo Mineros, afloran conglomerados. areniscas

calcáreas y coquinas, con caracteristicas similares a las de los depósitos
del arroyo Blanco. Esta relación entre estos dos sectores ya habia sido es
tablecida con anterioridad por Quartíno (1952).

Estos depósitos sedimentarios se hallan bien expuestos en los laterí
les de la garganta. Se encuentran disturbados por tectOnismo e intruidos por
diques y pequeños cuerpos subvolcánícos relacionados, probablemente,con el

intrusivo gábrico, que aflora sobre el faldeo N del cerro Grande y en las na

cientes del arroyo de la Mina. Están también afectados por diques y bolsones
de cuarzo.

La litologia consiste de bancos aiternantes de conglomerados calcáreos
medianos a finos muy fosiliferos, est-atificados en bancos de #0 cm a 1 m de

espesor. Están muybien litificados y tienen coloración general pardo-rojiza.
La fracción clástíca se componeprinc palmente de fragmentos subredondeados

y angulosos de rocas volcánicas afaniticas y cuarzo; en general mal seieccig
nados. Los clastos mayores tienen tamaños de 7-8 cm y los menores de l cm,

la matriz está compuesta por arena y fragmentos de valvas y el cemento calcá
reo es muy abundante. Al microscopio se observa que la fracción más fina se

componede clastos litícos de pasta de vulcanítas ácidas y fragmentos de cris
tales de cuarzo; ambos subredondeados y angulosos y con empaquetamíento abieL
to. Los intersticios entre los mismosestán rellenos por abundantes fragmen

tos de conchillas de bivalvos, restos.de corales, púas de equinodermos y cal
cita esparitica. Tambiénse observan agrupaciones aisladas de cristales euhE
drales de carbonato (dolomita?) y células vegetales carbonizadas (Cortes N°

th-l y Fotomicrografia N° 12).

Los fósiles recolectados en estas capas corresponden a (Localidad fo
silifera N°256-257):

Corales, gastrópodos y bivalvos no determinados
Rhynchonella 7 sp.

Gryphaea ? sp.

Bclemnopsis sp.

Hacia el techo de la secuencia son frecuentes las intercalaciones de

bancos de areniscas conglomerádicas y lutitas oscuras, que portan abundantes

restos de ostreidos y rinconelídos. Estas capas presentan espesores variables
entre 5-10 centimetros.

La base de la secuencia no aflora; el techo presenta transición hacia

las lutitas negras de la Formación Katterfeld. Este contacto se puede obseL
var muy bien en la unión del arroyo Mineros con el primer afluente -contando

desde la desembocadura en el lago- situado sobre la margen izquierda del mis
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mo. En este lugar se puede observar que en la parte superior_de los conglg
merados se comienzan a intercalar bancos de lutitas negras con restos de
Favrella americana (Favre) y areniscas liticas algo conglomerádicas con ce
mento calcáreo (Cortes N° 0h? y 260). Estratigráficamente hacia arriba las

lutitas se hacen más y más frecuentes, hasta que desaparecen por completo
los bancos conglomerádicos.

Cerca del cruce del camino con el arroyo y sobre la margen derecha

del mismo, estos conglomerados calcáreos están en contacto de falla con ro
cas tobáceas alteradas correspondientes a la Formación Cerro Grande.

El espesor de la secuencia aflorante es dificil de medir por la com
plejidad de la estructura producida por efectos tectónicos y por las intru
siones, pero se estima que como minimo deben tener 50-70 m de potencia.

c. SINTESIS DE LA DESCRIPCION GEOLOGICA

c.l. Posición estratigráfíca relativa de las secuencias descriptas en los
perfiles

Comoya se adelantara en la introducción de este capitulo la descrip
geológica de la Formación Lago La Plata se realizó por sectores, aplicando
se para la delimitación de los mismos el criterio de que en cada sector se

contara con los suficientes elementos de juicio comopara integrar una secuen
cia estratígráfica. Deacuerdo con ésto, en la descripción precedente se han
reconocido las siguientes secuencias: l.a) Istmo entre los lagos Fontana-La
Plata, |.b) Rio Unión-curso inferior del arroyo Flores, ll) Arroyo Pedreqoso
arroyo Fragua y lll) Arroyo Blanco-arroyo de la Mina.

Establecidas estas secuencias parciales resta ahora discutir, tenien
do en cuenta los alcances y li itaciones de las evidencias disponibles, la
posibilidad de integrar las mismasen un solo perfil; entendiéndose que si
bien las conclusiones alcanzadas no son concluyentes ní definitorias, las
mismas están suficientemente Fundamentadas por evidencias de campo disponi
bles, comoser la continuidad litológica y la disposición estructural de las
capas.

La primera secuencia establecida, situada en el istmo entre los lagos,

se encuentra muydislocada por fracturas; no obstante, se ha reconocido un e:
pesor minimode 160 m de brechas piroclásticas, tobas, conglomerados, arenií
cas, lavas queratofiricas y calizas marinas. Cerca del Puesto de Macario, es
tas calizas marinas se estratifican con areniscas tobáceas y tobas de color
moradoa negro; estas últimas rocas caracterizan a su vez la sección basalde
la seCUencia aflorante sobre la margen sur del lago Fontana, entre el rio U
nión y el curso inferior del arroyo Flores, donde se las ha hallado también

interestratificadas con areniscas tobáceas muycalcáreas. La continuidad litg
lógica entre estas dos secciones sugiere que las calizas marinas del istmo de
ben ocupar una posición estratigráfica inferior, o a lo sumoequivalente, a
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la de la porción estratigráficamente más baja de la secuencia aflorante en
tre el rio Unión y el curso inferior del arroyo Flores.

Se aclara que si'bien en el sector N de afloramientos Véase el mapa

N° l) la proximidad de la Formación Kattcrfeld, respecto a los afloramien
tos calcáreos, induciria a una conclusión opuesta a la alcanzada más arri

ba, estos dos grupos lítológicqs presentan aqui una marcada discontinuidad
estructural -segün se muestra en el bosquejo de la Figura N° l- que indica

que entre ambos afloramientos debe mediar una importante zona de falla, por

lo que la mencionada proximidad, por ser de carácter tectónico, no implica
continuaciónestratigráfica.

Se concluye entonces que la secuencia aflorante en el istmo entrelos
lagos debe ocupar la posición estratígráfica más baja en relación a las otras
secuencias reconocidas.

Estratigráficamente hacia arriba se tiene la secuencia, de aproximada
mente 550-600 m de espesor minimo, de rocas tobáceas (tobas, areniscas finas

y pelitas), conglomerados,brechas piroclásticas y coladas basáltíco-andesi
ticas, que aflora entre el rio Unión y el curso inferior del arroyo Flores,
ilustrada en el perfil de la Figura N° 3.

Separada por fallas de esta última, se encuentra'la secuencia recong
cida entre los arroyos Pedregoso y Fragua. Si bien el contacto es de tipo
tectónico, la continuación de la estructura homoclinal, con inclinaciones

preferentemente al ESE, unido al hecho de que la sección inferior del arrg
yo Pedregoso se componede brechas piroclásticas y tobas, semejantes a las
que componenparte de la porción superior de la secuencia anterior, sugie

ren que las rocas del arroyo Pedregoso deben ocupar una posición estratigrá
fica superior.

Dentro de esta secuencia de los arroyos Pedregoso-Fragua, en el pri
mero de los mismos Se distinguieron tres secciones: la inferior compuesta
de rocas píroclásticas, la intermedia con pelitas, areniscas, conglomerados,

con elementos tobáceos, y calcáreos con fauna marina, y la superior compueí
ta de coladas basáltico-andesiticas albitofiricas y sus tobas. Cubríendoa
esta última, hay conglomerados con clastos de cuarzo y esquistos, y éstos
mismos bancos se encuentran en el arroyo Cánogas. Utilizando estos conglo

merados tan particulares comobancos guias, se establece la posición estra
cigráfica superior de las capas con flora fósil del arroyo Cónogas, con re
lación a la sección del arroyo Pedregoso (Véase el perfil de la Figura N°h).
Por continuación de la estructura, las capas del Cánogas están cubiertas por
las tobas y brechas piroclásticas del arroyo Fragua. El espesor minimomedi
do resulta ser -integrando las secciones parciales- del orden de los 300-350
metros.

Desconectada de la anterior, por depósitos glaciarios y recientes, se
encuentra la secuencia de los arroyos Blanco-Mineros. Esta, sin embargo, re

presenta la porción estratigráficamente más alta de la Formación Lago La Pla
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ta por haberse comprobadoen el arroyo Mineros, el pasaje transicional a
las lutitas de la Formación Katterfeld. El espesor minimo medido de esta

secuencia es de aproximadamente 100 m y/se compone de diamictitas, conglg
merados, calcáreos marinos, lutitas con flora fósil y, probablemente, to
bas moradas y brechas piroclásticas.

En el Cuadro NP3, se sintetiza la sucesión estnatigráfica de las
distintas secuencias parciales reconocidas dentro de la Formación Lago La

Plata, acompañándose en el mismo 10s espesores medidos, que deben ser con

siderados minimos, pues no se han computado los correspondientes a las r2

cas cubiertas por detritos y el bosque, los que, por continuación de la es
tructura. se hubieran podido extrapolar. Asimismo, en la Figura N° ll se

han proyectado todos los perfiles realizados y descriptos anteriormente, pa
ra brindar una visión de conjunto de los afloramientos de las rocas de la
Formación.

CUADRO N° 3

. ., EspesorPosncnon . . .. . . Secuencna minimoestratlgrafica .medido

Superior III) Arroyo Blanco Arroyo Mineros 100 m

c) Arroyo Fragua lOO m
ll) b) Arroyo Cánogas Sec.superior 50 m

a) Arroyo Pedregoso Sec.intermedia 150 m
Sec.inferior

l f . l) b) Rio Unión-Arroyo Flores 600 m
n er'or a) Istmo entre los lagos 160 m

El espesor minimo medido para las rocas de este Complejo resulta ser
asi de aproximadamente 1.200 metros. El espesor total aflorante en el sec

tor estudiado debe ser mayor pues, además de lo mencionado más arriba, no se

ha computado tampoco el espesor de la secuencia aflorante en las cercanias
del cerro Muzzio, ni el de otros afloramientos aislados, dificiles de inte
grar en la secuencia. Teniendo en cuenta los mismos, se puede estimar apro
ximadamente un espesor del orden de los l.500-2.000 metros.

Finalmente, resta hacer un comentario sobre la posición estratigráfl
ca de las rocas riolitícas reconocidas en el cerro Muzzio y arroyo Fragua.
La posición de las mismas es dificil de precisar con exactitud, pero por su
ubicacion geográfica y por la composición de las rocas epiclásticas tobáceas
superiores -que llevan abundantes fragmentos de pasta de vulcanitas ácidas
se puede estimar razonablemente que ocupan una posición estratigráfíca alta
en la secuencia establecida.
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c.2, Principales rasgos litológicos

Comosurge de la descripción geológica precedente, las rocas de la

Formación Lago La Plata'despliegan una amplia gama de yariación. Noobstan
te ello, las distintas rocas individualizadas pueden ser agrupadas en dos
tipos faciales principales: uno volcaniclástico -que comprendeaproximada
mente el 90%del espesor medido en_esta unidad- y otro lávíco.

La facies volcaníclástica comprendea su vez dos asociaciones lito

lógicas importantes: una piroclástíca y otra mayormenteepiclástica, pero
con elementos tobáceos. Con estas últimas rocas se encuentran asociados en

parte bancos calcáreos organógenos.

Comose puede observar en el mapa geológico general y en la Figura

N° ll, estos principales tipos litológícos reconocidos -píroclástíco, epL
clástico calcáreo y lávico- no caracterizan una sección determinada de la
secuencia sino que se distribuyen recurrentemente en todo su espesor, dan
do por resultado una compleja asociación litológica que distingue y le da
carácter de unidad a esta Formación.

En el Cuadro N° h se resumen los distintos tipos litológicos de es
ta unidad, agrupados según las facies reconocidas y cuya composición gene
ral se describe a continuación:

CUADRO N° 4

Estimación del porcentaje que
representan en el espesor de

la secuencia
Facies reconocidas en la Formación

Lago La Plata y sus rocas

.4 V
Piroclástica 70%

Tobas
Brechas

V2 Epiclástica
A) Volcaniclástica tobácea y 20%

calcárea
Díamíctítas
Conglomerados
Areniscas
Pelitas
Margas*
Calizas*

B) Lávíca 10%
Andesitas
Andesitas-basálti

cas albitofiricas
Queratófíros
Riolitas

a a . . , .Se han agrupado las rocas calcareas en las facres volcanlclastlca en ra
zón de su frecuente asociación.“
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Los principales componentes de las rocas volcaniclásfícas se han re
Sumido en la Figura N° 12. En la misma, y con el fin de visualizar rápida

mente la variación vertical de los componentes, se han ordenado los cortes

petrográficos realizados según Su posición en la secuencia estratigráfíca,
discriminando a su vez las secciones parciales reconocidas. Asi ismo en ei
ta figura se han distinguido con colores distintos las rocas piroclástícas
de las epiclásticas, insertándose también en la columna de la derecha las
lavas intercaladas. Surge asi claramente la compleja asociación recurrente
de rocas que caracteriza a esta unidad.

'Las roras piroclásticas -tobas y brechas- tienen comocomponentes
principales a fragmentos litícos de pasta de rocas andesiticas y andesiti
co-basálticas; vidrio volcánico y cristales degplagíoclasa.

En los fragmentos liticos, se reconoce un tipo litológico muycarac
terístico compuestopor tablíllas pequeñas de plagioclasa dispuestas en una

base muyabundante de sustancia opaca ferruginosa, en ocasiones con fenocríí
tales de albita o albita-oligoclasa. Se llama la atención sobre estos frag

‘mentospor la implícancia estratigráfica que tienen, debido a que algunas r2
cas lávícas asociadas presentan la misma composición.

El vidrio volcánico se encuentra devítrifícado y alterado frecuente
mentea una asociación de cloríta-calcita-sericita y material ferruginoso.

Se reconoce su naturaleza vitrea original por conservarse la textura
pumicea o fluidal en los fragmentos mayores o la forma de trizas en los más

pequeños.

La plagioclasa constituye cristales euhedrales fragmentados, frecuen
temente con zonalidad y con rebordes de pasta volcánica, y alterados. Su com
posición, cuando se puede apreciar en los cristales más frescos, es albita,

‘albita-oligoclasa o andesina.

Por variación en la concentración de estos tres componentes princípa
les se tienen tobas y brechas litícas, cristalinas y vitreas, aunque los ti
pos extremos son raros pues frecuentemente estos tres componentes se encueg
tran asociados.

Los otros componentes de las rocas piroclástícas, que se mencionan en
la Figura N° 12, se encuentran ausentes o subordinados a los anteriores. Co
.responden a fragmentos de cristales euhedrales de cuarzo, frecuentemente con
engolfamientos y rebordes vitreos, y a fragmentos compuestos por agregados

granulares finos de cuarzo-sericita-feldespato, que en su gran mayoria deben
corresponder a pasta de vulcanitas ácidas, por observarse en algunos fragmen
tos fenocrístales de cuarzo y seudomorfos de feldespatos reemplazados por se
rícita y una disposición de los elementos que sugiere flujo. Otros, de los
que se duda si corresponden al tipo lítológico mencionado o a fragmentos de

cuarzo de veta, se encuentran formados por cristalitos de cuarzo con contas
tos suturados y puntuaciones muychiquitas de minerales opacos.
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De esta manera entonces, salvo por las brechas.y tobas de la cerca
nia del Puesto de Cotidiano y del arroyo Cánogas, la gran mayoria de las

rocas estudiadas corresponden composicionalmente a rocas piroclásticas an
desiticas o, en menorgrado, andesitíco cuarzosas y daciticas, por encon
trarse ausente o subordinado el cuarzo.

Las rocas epiclásticas presentan una mayor variación composicional

y se caracterizan por su marcada inmadurez textural y mineralógica. En ge
neral las samitas caen dentro del campode las areniscas liticas, presen
tando los mismos fragmentos de pasta de vulcanitas presentes en las tobas y
brechas, aunque Se nota una mayor concentración de pasta de vulcanitas áci

das y cuarzo. Las mismas presentan en general elementos tobáceos, puestos
de manifiesto ya sea por presentar trizas o por tener cristales euhedrales
de cuarzo y plagioclasa, con engolfamientos y rebordes vitreos.

Un tipo muycaracteristico, presente en el perfil de la Figura N° 3,

se componede areniscas liticas, con elementos tobáceos, que presentan la
minación alternante de colores oscuros y claros, dada por la concentración
en las bandas oscuras de minerales opacos, principalmente magnetita y pas
ta volcánica con abundantes óxidos de hierro.

Las rocas psefiticas presentan en general la misma composición que
las areniscas, con excepción del conglomerado con clastos de cuarzo y es
quistos presente en los arroyos Pedregoso y Cánogas y de las diamictitas
y conglomerados de la sección superior, en los arroyos Blanco y Mineros.

Estos últimos tienen una marcada diferencia composicional ya que están
prácticamente constituidos por clastos de vulcanitas ácidas y cuarzo. Al
respecto cabe aclarar que sí bien en los cortes petrográfícos realizados

no se han detectado fragmentos andesiticos, los mismosson citados para es
tas rocas por Quartino (1952, pág. 39). Asimismo, algunos bloques de las
diamictitas del arroyo Blanco parecen corresponder, según el análisis me
gascópico, a andesitas.

De tOduS maneras, Segün lo observado, los fragmentos andesiticos

tienen poca o ninguna representación en estas rocas; lo cual Se puede ei
plicar por las Cercanias al núcleo de composición riolïtica presente en
ese sector.

Las rocas peliticas son de composiciónarcillosa-cloritica-calcá
rea, en ocasiones con abundantes laminillas de mica, y de color oscuro da
do por la concentración de materia orgánica y sulfuros de hierro, finamen
te divididos. Algunas rocas calcáreas asociadas a pelitas y de igual aspeg
to superficial (arroyos Pedregoso y Flores) constituyen verdaderas micro
coquinas de ostrácoons o de carofitas.

Los bancos calcáreos organógenos tienen poca representación pero con
siderable importancia por presentar abundante fauna de invertebrados fósi
les y se hallan presentes en tres niveles de la secuencia: en el istmo en
tre los lagos, en el arroyo Pedregoso y en los arroyos Blanco y Mineros.

La facies puramente volcánica tiene poca representación en la se
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cuencia. La mayoria corresponden a lavas andesiticas'(Cortes N° 322-3, 208,
362-3, 300-1-2 y 30h) que por regla general presentan una fuerte alteración

de sus componentes. Son andesitas compuestas por fenocristales de plagíoclí
sa (andesina-labradorita o albita'oligoclasa), escasos máficos, pasta pilo
táxica o seríada y textura amigdaloide.

La plagioclasa forma“ cristales muyfracturados, de extinción anó
mala, con relictos solamente de la plagioclasa original en una base de mine
rales de alteración, generalmenteclorita, calcita, epídoto y material arcl
lloso.

Los minerales máficos no pueden ser reconocidos. pues sólo se hallan

comoseudomorfos segün clorita (frecuentemente pennina) y minerales opacos.

En la secuencia del arroyo Pedregoso, junto con estas andesitas, se

halla una variedad caracterizada por la presencia de fenocristales de albi
ta-oligoclasa.y pasta de este mismomineral en una abundante base de mine

rales opacos ferruginosos, por lo que se la ha clasificado comouna roca a2
desitico-basáltica albitofïrica (Corte N° 364). En forma más localizada se

encuentran lavas basálticas (Corte N° 321) y un tipo muyparticular caractg
rizado por abundantes fenocristales frescos de albita en una pasta fluidal
del mismomineral, que ha sido clasificado comoqueratófiro (Corte N° 053).

En la parte superior de la secuencia (Cerro Muzzio y cercanias de la

Mina Ferrocarrilera) la facies lávica se componeexclusivamente de rocas río
liticas (Cortes N°229, 01 y 02) compuestas por fenocristales de cuarzo y fel
despatos, éstos generalmente sericitizados, y abundantepasta felsitica flui
dal.

Resulta interesante destacar que hay una variación vertical en la com
posición de la facies lávica: los dos tercios inferiores de la secuencia tie
nen rocas mesosilicicas y básicas (andesitas, queratófiros y basaltos) y el

tercio superior tiene rocas ácidas (riolitas fluidales). Resultandoel esta
blecimiento de la variación vertical de la composición de dos lineas de evi
dencia; la composición misma de las rocas volcánicas y la composición de los

fragmentos liticos en las rocas volcaniclásticas asociadas (Véase la distní
bución vertical de los fragmentos liticos de pasta andesitico-basáltíca y de
pasta de vulcanitas ácidas en la Figura N° 12).

A juzgar por la composición de los piroclastos y fragmentos liticos
de las rocas volcaniclásticas asociadas a las lavas, esta variación de la
composición del vulcanismo en sentido vertical no es tajante, sino que ambos
tipos deben haber coexistido en el tiempo, pero con una mayor frecuencia de
rocas mesosilicicas y básicas en la parte inferior y media de la secuencia y
una mayor frecuencia de rocas ácidas en la parte superior de la misma.

En base al estudio petrográfico realizado, se concluye finalmente que
los fragmentos piroclásticos tienen la misma composición que las rocas lávi
cas asociadas por lo que en su gran mayoria deben ser piroclastos esenciales
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o a lo sumoaccesorios. Los fragmentos de las rocas epiclásticas -salvo el

caso del conglomerado con clastos de esquistos? tienen también la misma com
posición general que los anteriores, por lo que deben haber provenído de la
erosión de estos productos volcánicos dentro de la mismacuenca deposicional.

d. AMBIENTE DE DEPOSICION

A grandes rasgos el ambiente de deposición debe haber correspondido

a una zona de islas volcánicas, con vulcanismo activo y contemporáneo conla
sedimentación, donde se formaban simultáneamente depósitos marinos en cuen

cas más o menos aisladas de aguas someras y depósitos continentales o mixtos

en las islas, en un clima cálido. Bajo estas caracteristicas generales el rÉ
gimen tectóníco debió ser inestable, con una fuerte tendencia subsidente, ya
que sólo en el sector estudiado -que no abarca el total de la secuencia- se
estima un espesor de aproximadamente 2.000 m de depósitos volaaníclásticos
continentales y marinos someros.

Entre las lineas de evidencia que sustentan este panorama de un am

biente de islas volcánicas se tienen en primer lugar el hecho de que el vulf
canismo fue esencialmente contemporáneo con la sedimentación marina. En efes
to, los centros volcánicos indudablemente debieron estar dentro de la misma
cuenca de sedimentación, pues junto a rocas marinas se tienen coladas de la
vas y brechas piroclásticas gruesas. Esto, unido a lo establecido anterior
mente, de que las facies lávica y volcaniclástica tienen la misma composi

Eión_genEIÉlJ indica que los materiales que llenaron la cuenca fueron produg
tos volcánicos originales (lavas y piroclastos) y que parte de ellos estaban

sujetos a erosión, formándose a expensar de los mismos conglomerados y arenií
cas liticas esencialmente contemporáneos con las rocas volcánicas.

En resumen, dentro de la cuenca marina el Vulcanismo generaba relie

ves positivos que eran continuamente destruidos por la erosión, formándose
depósitos sedimentarios contemporáneos, compuestos por clastos de la misma
naturaleza que las rocas volcánicas y elementos piroclásticos, cuya mayor o
menor participación estaba regulada por pausas o disminución del Vulcanismo.

Cabe aclarar que dentro de esta compleja cubeta sedimentaria se han
detectado elementos antiguos, no volcánicos, que formaban también relieves

nositivos sujetos a erosión; tal es el caso de los Esquistos del Arroyo F19
res,que constituyenen la zona las únicas rocas de indiscutible edad prevol
cánica. A juzgar por la escasa dispersión que tuvieron los fragmentos clás
ticos de estos esquistos en las rocas de la Formación Lago La Plata -segün
lo visto en la descripción geológica, se encuentran presente solamente en
los conglomerados de los arroyos Cánogas y Pedregoso- los afloramientos de

estas metamorfitas deberian ser pequeños y aislados. Tambiénel escaso espe
sor de los conglomerados con clastos de esquistos, indica que el relieve pg
sítívo formado por estas rocas era de poca importancia o bien que fue rápida
mente cubierto por productos volcánicos que lo aislaron del proceso erosivo.
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Con relación a los sedimentos marinos, éstos se deben haber deposl
¡.10 en pequeñas cuencas, más o menos aisladas entre estas islas volcánicas.
Parte de ellos indudablemente corresponden a cercanias de relieves, en las

costas de las islas, por la Frecuente presencia de capas conglomerádicas
gruesas y hasta de díamictitas marinas formadas por procesos de remoción en

masa, comolas descriptas en las nacientes del arroyo blanco. Por otra par
te, los sedimentos más finos, pelitas y margas, por su alto contenido en m3
teria orgánica y sulfuro de hierro se deben haber formado en zonas con cir
culación restringida.

Otros sedimentos, como los que constituyen la mayor parte de las ro
cas epiclásticas tobáceas y tobas finas, que afloran entre el cerro de cota
1.01h y el curso inferior del arroyo Flores (Véase el perfil de la Figura N°
3), fueron depositados o removidos por corrientes de agua, debido a la pre
sencia de estratificación entrecruzada y fina laminación, con capas donde se
han concentrado mÏnerales pesados; caracteristica esta última que indica un

ambiente de costas, ya sea marina o de cuerpos lacustres. Cuerpos de aguas
salobres o dulces seguramente deben haber existido, a juzgar por la presen

cia de microcoquínas compuestas casi exclusivamente por ostrácodos y carofl
tas, que.presentan formas que caraccerizan este tipo de ambientes, según lo

_indicado por el Dr.Eduardo Musacchio, en un análisis preli inar de estas mueí
tras.

En cuanto al clima, la presencia de bancos calcáreos organógenos y ca
lizas coralinas sugieren que el mismofue cálido, hecho que ya fuera estable
cido por Ramos(1979), y que seguramente existieron pausas en el aporte cláí
tico y piroclástico que permitieron el desarrollo de corales.

Si se tiene en cuenta el escaso espesor que presentan las facies cal
cáreas, a pesar de un clima favorable pana su desarrollo, se debe concluir
que las pausas en el aporte clástico fueron muybreves y que, por lo contra
rio, el gran aporte de detritos a la zona de deposición impidió el desarro
llo de potentes facies calcáreas.

Evidencias a favor de una rápida velocidad de sedimentación se tie

nen en las estructuras de deformación contemporánea con la sedimentación, ha
lladas en las cercanias del cerro de cota 1.01h, en la porción basal de la
secuencia ilustrada en la Figura N° 3, y en las díamictitas de las nacientes
del arroyo Blanco. Es interesante destacar que en los dos lugares menciona
dos, estos depósitos que indican rápida velocidad de sedimentación cubren a

facies calcáreas. En el otro punto donde se encuentran facies calcáreas (Arrg
yo Pedregoso) las mismas están cubiertas por lavas.

e. EDAD

Desde un punto de vista regional, las rocas vulcanógenas que aqui se

denominan Formación Lago La Plata fueron consideradas por Feruglio (19h9/50)

comoparte del “complejo porfiríco de la cordillera“, entidad de gran exten
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FOTOMICROGRAFIA N“ 1.

por tablíïías de 1a mismaplagíoclasa y cloríta. Formncíó‘
La PlaLa,
albíta mido aproximadamente 1,5 mmde

FOTOMICROGRAFIA N° 2.

Queratófïro. Fenocrístales de aïbíta dïspuestos en
una pasta abunünnte, de Luxtura fïuídal, compuesta

Lago
fcnocrísta] mayor de

Nicolas parulclos.
Corte NO 053. El

longitud.
Puesto Cotidiano.

Formación Lawn LaArenísca robácea con Iamínacíón.
Plata. Co.Le 319‘

Contacto entre dos láminas. La capita superior, de color más
oscuro, se compone de concentradoq de mineraïes pesados (mag
netíh.u Iítoclastos volcánicos con pasta ferrugïnasa, tïtaníta
y círcón); la lámina inferior, de color cïaro CS!J compuesta
príncípa9mento de cuarzo y pïagíoclasa. Los 0135105 tienen
0,3 mmde tamaño nacio. Nícotcs cruzados.

Detalïe de uno de 105 qranos de vulcanítas con pasta opaca f?
rrugínosa y tabïílïas ue p agícclaza. Nicolas parnlcïos.
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FOTOMICROGRAFIA N° 3. Arenísca ïïtíca tobácea. Crístaïes ídíonnrfos de
falda patoc (F) y frijmontos lítírcs nnguloaos,

principalmente de VhÉCÜÑÍ-u‘¿cidas (‘). ¿1 comanu (c) QSKí com
PUÜSLOesconcíalmento por ccolíta. Los cristqie, dc {clouáyqto m
mïaen aprcxímadamonte O,r,J NHÏYHCCFOS. FO!” ació: LQKL‘OLa Plata

VJ a

COFL'CNo Nícoles paraïelos.

FQTONIPROCRAFIAN° A. Brecha pírocïástíca. En e] centro de ïa Fotografía
se ooserva uno de 303 tTpícos Fragmentos VÏtrmOS

pumïceos que componen esta rnca.(La ïungítud de! mísnn es apruxi
madamcnte de 3 nïïïmctros). ‘urmacíón Lago ‘a P' '
hícoïcs paraïeïgs.

.ata. CorLe u’ 336.
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FOTOMICROGRAFIAN° S. Mícrocoquína de ostrácodos, con matriz míchtíca
calcárea. El tamaño medio de las valvas es de 0,3

O,h mïïïmetros. Nicolas paraleïos. Formación Lago La Plata, arro
yo Flores. a“

FOTOMlCROGRAFIAN° 6. Mícrocoquína de ostracodos y carofïtas.

En Ia porción inferior (1) se observa una sección transversal de]
“taïïo” de una caroïíta y poco más arriba del mismo, la impresión
de un oogonío. Junto a otros restos de carofïtas sc observan file
tes de suïfuro de hïerro (de color negro) dispersos en una matrrï
mícrïtícar EI taïïo indicado (TÍ mide 0,3 mmaproximadamente. For
mación Lago La Pïata, arroyo Pedrcgoso. Fotografïa de una soccíóÑ
uu]. ïda.



-63

FOTOMICROGRAF!AN° /. Andesíta basáïtïca aïbítofïríca.

Fenocrïstaïes de albïta—oïïgoclasa aïterados, dispuestos en una
pasta COmpuestapor tauïílïg; dv pïagíocïaso y abunJantc mate
ríaï opaco ferrugínoso, Las fcnocrísnaïas mayores dc plagïo¿!¿sa

A .

Kmiden 1 mmde longitud. Formagíón Lago La PïuLa. CorLe N“ ,éQ.
Secuenc.a del arroyo PÜÓFPCOSC.Nícnïgs paraicios.

F3TOM!”DOGRAFIA N° 8. Congïomcrado 1 tíco-cuarzoso. Congïomcrado de esque
ïctc compacto, C A r

. .
uf? É [2202“on clantus de ESgJÍSLuS

It2;u5?) y du cuarxu Q1 f .

cquJSCUS
La KAclorïtïcos (E) y carbonosos (gra? (

parte inferior í7quíerda se ensurvn comolos cïxstos de
carbonosos h; fíuïdo ¿comodánuog entru ¡a5 unquuLe; y ¿J'Acn:;s
de los clast09 sz FCSÍSLGPECS.E! tamaño de los clustos más gran“
ch es de 1 cm aproxíwndamcntu. Formación Lago La Píata, Arroyo CJ
nogas. Corte N" 93 . hÏcuïes paraleïos. m
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.FOTOMICROGRAFIAN° 9. Tohu VTtrea aïterada. Formación Lago La Plata, arrg
yo ¡rqgua. Corte NJ 2h8—1.

a. Fragmentos threos pumïcoos, reempla7ados toïaïmonte por caïcí
Vtu y crísuaïes de fcïdesoatos (Y) rpomplazadus por ¿a Cíta‘ñv‘

r Cita-clor tn. E] [nmoiu de 103 Frngmcnt‘a pum’ vos mayorts ¿e
ï mmarroxímndamrntn. Nígoïes para‘ los.

b. Nicoïos cru7adcs. ïp íntensícmd áeï regmpïazo caïcáreo
*- qu» uníformíz: a impidiendo rQCuHOCOr1a tñxtura origï

na}. -“

FOTOMICROGRAFIAN° 10. Toba pí
ao!íticn.

Se dístínguaïpartesde tres píaolí
tas volcfinícas o chdiazolíta, dízi
puestas en una matrí? fina de E
qual composícïón que a?
quo cnnztïLuye las pïs>ÏÑ
dífimcïro dv s+añ estruax
0,7 mmap üxïmudam n e.
L;u;0 La í“:fi:u, ni"rowa ÍÏr

Y).te N° 250. Níc0%es paraloïot
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FOTOMICROGRATIAN° 11. Matriz de dïamïctïta.

Se notan 11 falta dc seïoccíón y redondez y la textura mícrobrecho
sa que caracterïza a la mísm . Los fragmentos más ¡ímpïdoe son crïk
taïos de cuarzo y Ios más oscuros claSCOS de vulcanítas 3CïJJS. LÁG
porción más fín: es de roturalcza nrcíïïosa fuertemente teñida por
óxídos de hierro. E1 gr?“ (h* cuarzo má; orando tícne },S únx je lon_
gítud. Formación Lago La Plata, arroyo fiïunco. Corte N” D37. üíco
¡es para1e1os.

FOTOMYFROGRAFIANo 12. Congïomerado caïcáreo organógeno.

Restos de exoesqueletos de coraïos y moluscos, y clastos de cuarzo
(los más cïaros) y vuïcanítaz ócïdas (109 más oscuros}. El materia]
ïígantc es caïcíta. Los clastos menores tienen ¡,5 mmde tamaño.
Formación Laqo La Plata, arroyo Mineros. Corte N” M10. Nicolas pa
ralelos.



-7]

a

sión, que sitúa a lo largo de una estrecha banda entre la isla de los Esta

dos y el norte del lago Fontana. Al comentar la edad de este complejo, di
cho autor indica que el mismo “tiene, cuando menos en parte, una edad neo
jurásica; due las erupciones se produjeron en parte en el mar y que algu
nas tardias inyecciones porfiricas ocurrieron localmente durante el Neoco

míano“ basando estas conclusiones en las observaciones realizadas en el bra
zo norte del lago Argentino, donde menciona que “la serie porfirica alterna,
en su parte superior, con tobas y sedimentos arcilliticos marinos con fósi
les del Kimmeridgensey Titonense, y que algunos raros filones llegan a a
travesar las capas del Neocomianoinferior”. Feruglio (op.c¡t.) menciona a
demás, que el limite cronológico inferior de este complejo no se puede fijar

con certeza, pero supone que al igual que el complejo vulcanitico de la Mesg
ta no baja probablemente del Jurásico nndio o del Lias superior.

En lo que se refiere estrictamente a la zona en estudio, varios auto
res han tratado el tema de la edad de esta secuencia vulcanógena. Quartíno

(1952) asigna a la “Serie del Lago La Plata” edad jurásíca de acuerdo al ha
llazgo de pizarras con 0tozamites y Cladopblebis. A las “Capas del Arroyo
Blanco” -que aqui se incluyen en la Formación Lago La Plata- este autor les

atribuye edad titoniano-neocomiana en base a la fauna que presentan.

Llorente (1968) establece la posibilidad de que el vulcanismo que o

riginó la “Serie Porfiritica“ haya continuado en parte hasta el Cretácico ig
ferior, basándose en el hecho de que las capas marinas del arroyo Pedregoso,
intercaladas en las secuencia vulcanógena, podrian tener esa edad.

Ramos (1976) establece que la unidad que él denomina Formación Lago

La Plata* pasa transicionalmente en su techo a la Formación Cotidiano, la
que a su vez.está separada por discordancia de los depósitos marinos tito
neocomianos. Atribuye la discordancia a la fase araucánica y en base a ello

establece para la Formación Lago La Plata (sen¿u_Ramos) una edad jurásica
media. Basándose en la misma evidencia asigna a la Formación Cotidiano una

edad oxfordicna a kimmeridgiana inferior. El mismoautor, al referirse a

los Estratos titoneocomianos, indica que la base de los mismosestá separa
da por la discordancia asignada a la fase araucánica y que la presencia, en
la parte superior de estos Estratos, de connlomerados con restos de troncos
silicificados indicarian la existencia de una fase diastrófíca que podria
corresponder con el díastrofismo miránico o patagonidico inicial, concluyen
do que los estratos en cuestión representarian un intervalo de tiempo que a
barcaria del titoniano hasta el hauteriviano inferior inclusive.

En el presente trabajo se considera a la Formación Lago-La Plata (Egg
Ramos, 1976) como una unidad que ha evolucionado continuamente, sin discor

dancias‘de significación regional, compuesta principalmente de rocas vulca

nógenas con intercalaciones de capas con fósiles marinos y plantas. En el in
tento de precisar la edad de esta compleja secuencia se ha tratado de enfo

* Tal como se define en el presente trabajo la Formación Lago La Plata inclu
ye a: Formación Lago La Plata (pars); Formación Cotidiano y Estratos tito
neocomianos (pars) de Ramos (1976).
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car el problema desde dos ángulos diferentes: datandó muestras de lavas y

tobas (dataciones realizadas en el INGEIS)y estudiando la fauna c0ntenida
en las intercalaciones fosíliferas.

Las dataciones isotópicas no han brindado, lamentablemente, resulta
dos coherentes (Véase los Cuadros Nos. 2 y S), probablemente en razón de la

alteración que presentan las rocas de esta unidad y también por los efectos
de la tectónica e intrusiones igneas posteriores.

Los fósiles contenidos en distintos niveles dentro de esta Formación

permiten, sin embargo, asignar la misma al Titoniano-Neocomiano. Aclaróndo
se que- con excepción de la fauna del arroyo Pedregoso« la escasez de buenos

Fósiles gufa impide una correlación más fina con el patrón de pisos europeo.

En los niveles marinos, intercalados en la secuencia vulcanógena, del

arroyo Pedregoso hay una rica y variada fauna de trigonías asociada c0n gg:
rriasella Sp y Eofongnceras alternans (Gerth); estos últimos permiten asig
nar los mismosal Titoniano superior. Las trigonías asociadas (I, carinata,
fl. fontanensis, A: eximia y “5?. aff. transitoria) presentan un biocrón más
amplio (Títoniano-Neocomiano), no obstante la edad de las mismas guarda re

lación con la asignada en base a los ammonites.

Con respecto a las calizas con fósiles marinos de los puestos de Maca

rio y Cotidiano, en el primero de ellos, se ha registrado la presencia de An
ditrigonia sp género cuyo biocrón es Titoniano-Neocomiano (Véase el Apéndice
de Paleontología), si bien en este caso, por ocupar el mismoun nivel estra
tigráfico inferior al dc la fauna del arroyo Pedregoso se puede referir al
Titoniano.

Las plantas fósiles del arroyo Cánogas corresponden a una asociación
de biocrón más amplio, si bien por presentar elementos comunes con la flora

antártica (MonteFlora) puede referirse al Jurásico superior-Cretácico infe
rior, de acuerdo a lo expresado por la Dra.A.Baldoni, quien determinó el ma
terial fosilifero del arroyo Cánogas. Tal biocrón es coherente en este caso,
por ocupar esta flora niveles estratigráficos superiores a los del arroyo PE
dregoso.

Finalmente, las capas de los arroyos Blanco y Mineros, con las que

culmina en este sector la Formación Lago La Plata, a pesar de poseer una [L
ca fauna de moluscos los únicos fósiles con valor estratigráfico más preci

so que han registrado corresponden a fragmentos de vueltas aisladas de crio
ceratitidos, de las cuales se pudo identificar a Paracrioceras sp, género
que es referido al Hauteriviano. No se descarta sin embargo, atendiendo al

espesor que presentan estas capas, la presencia de fósiles que indiquen PL
sos inferiores al Hauteriviano (Véase Riccardi, 1976).

En el Cuadro N° 5 se detallan los fósiles mencionados, los que se han

ubicado en el mismode acuerdo con la posición estratigráfica relativa que
ocupan en la Formación. Además figuran en el Cuadro los valores isotópicos

de las distintas muestras datadas, también ubicadas según su posición estra
tigráfica relativa. Los datos analitícos de las dataciones y los tipos de rg
cas correspondientes Se pueden observar en el Cuadro N° 2.
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Resumiendo, los fósiles contenidos en la Formación Lago La Plata in
dtcan que la misma tiene, dentro de la comarca en estudio, edad titoníano

neocomiana, El limite cronológico inferior no se puede establecer en este

lugar, aunque de aceptarse la existencia de la FaSe diastrófica Araucánica
(movimientos del Malmo lntermálmicos) en la Cordillera Patagónica (Véase

Riccardi y Rolleri, 1980), se puede decir que la Formación Lago La Plata es
posterior a la misma, siendo por lo tanto parcialmente sincrónica con el de
nominado Ciclo Andico de sedimentación en la Cuenca Neuquina.

2. FORMACION KATTERFELD

a. GENERALIDADES

Esta unidad comprende a los sedimentos marinos neocomianos, cuya seg
ción más completa se halla particularmente bien expuesta en la ladera occí
dental del cerro Katterfeld, lugar que constituye la localidad tipo para Su
observación. Alli fueron descriptos por Feruglio (19h9/50) con el nombre de

“Complejo Infracretáceo del Cerro Katterfeld” y por Quartino (1952) como “C3

pas del Cerro Katterfeld“. Posteriormente esta secuencia fué dividida por Ra
mos (1976) en dos unidades: la ¡nferior,denominada rormación Katterfeld y la

superior, Formación Apeleg.

En el apartado correspondiente a la Introducción al capitulo de Estra
tigrafia se pueden seguir los detalles de las observaciones geológicas realL
zadas por estos autores, aclarandose que se sigue aqui el criterio de consi
derar comouna sola unidad a la secuencia aflorante en el cerro Katterfeld,
de acuerdo con lo sustentado anteriormente por Feruglio (op. cít.) y Quarti
no (op. cit.).

En el cerro Katterfeld, esta unidad se componelitológícamente de lu
titas negras en la base, de areniscas gris clara con intercalación más o me
nos regular de lutitas, areniscas muyfinas y limolitas, de color negro a

gris oscuro, en la porción medía y de areniscas verde parduscas o pardo ama
rlllentas en la porción superior. Estos tres tipos litológícos principales
fueron reconocidos por Feruglio (op.cit) comotramos a) b_y E_y por Quarti
no (op. cit.) comosecciones inferior, media y superior respectivamente. En
este trabajo se las designa comoMiembrode lutitas, Miembrode ritmitas y
Miembrode areniscas de la Formación Katterfeld.

En el arroyo Mineros, donde aflora el techo de la Formación, la po:

ción superior está compuesta además por tufitas y tobas que varian gradual
mente hacia arriba a la Formación Cerro Grande.

La base de esta unidad presenta contacto transicional con los aglomg
rados y calcáreos de la Formación Lago La Plata aflorantes en el arroyo Mi

neros. El techo presenta contacto gradual con las tobas de la Formación Ce
rro Grande, pudiéndose observar el contacto-sobre la ladera oeste del cerro
Grande (Marshall, en elaboración) y en el arroyo Mineros. Feruglio (19h9/50)

/.



indica que el espesor registrado según Curtíce es de 700 m,.y según Brand
mayr de ].J00 metros. Quartino (1952) asigna a esta unidad un espesor de

1.100 m, ahnque aclara que el correspondiente a la sección inferior se ha
lla exagerado, porque el rumbodel perfii realizado se desvia de la díreg
ción de inclinación de las capas. Haciendo las correcciones correspondien
tes en el perfil realizado por.esLe autor, y tomando como promedio un ángu

lo de inclinación de las capas de 15°, se ha llegado a que el espesor aflg
rante en el cerro Katterfeld es de CSOm, distribuidos de la siguiente mi
nera: 350 m para el Miembro de lutitas, 380 m para el Miembro de ritmitas

y 120 m para el Miembro de areniscas.

Dentro de la comarca estudiada esta unidad aflora solamente en el

sector comprendido entre el arroyo Blanco y el arroyo Mineros.Fuera delmií
mo ha sido reconocida por los autores de los trabajos anteriormente mencig
nados sobre la margen N del lago Fontana, donde ocupan mayor extensión. En

este sector se recogieron fósiles del Miembrode lutitcs en las cercanias
de los Puestos de Burgo y Collinao y en la ladera sur del cerro LomaCollar

(Véase la ubicación de las localidades en el Apéndice de Paleontologia).

b. DESCRIPCION GEOLOGICA

b.l. Cerro Katterfeid (Véase el mapa de detalle N° 2 y la Figura N° 13)

En este lugar Se puede observar el perfil más completo de esta uni

dad, aunque se aclara que el mismo no abarca el espesor total de la Formí

ción ya que la base y el techo no afloran. En las nacientes del arroyo Blan
co donde esta unidad se pone en contacto con rocas más antiguas, el mismo

es de tipo tectóníco, pues una falla importante yuxtapone el Miembromedio

de ritmitas con los conglomerados y calcáreos de la Formación Lago La Pla

ta, y en los lugares donde afloran las lutitas SUSpartes basales se hallan
cubiertas por depósitos recientes. En cuanto al techo de la porción superior
falta, ya que los últimos 100 m de la cumbre del cerro Katterfeld se compo

nen de rocas eruptivas, interpretadas comoun filón capa de albitófiro cuaL
cifero por Quartino (1952).

En la ladera del cerro situada inmediatamente al este de las nacien
tes del arroyo Blanco, las capas se disponen según rumbo N 50-60 E con in

clinaciones de_lS-20° al SE. En la escarpa que desde el cerro Katterfeld se

dirige hacia el NElas capas desvian su rumbo levemente hacia el E, paradií

ponerse según rumbo aproximado E-O con inclinaciones al S en la pendiente a
brupta que mira al lago Fontana, lugar por donde pasa el camino que se diri
ge hacia la Mina Ferrocarrilera.

En el lugar donde se la estudió, la Formación se halla afectada por

pequeñas fallas de corto recorrido y reducido rechazo (del orden de los pg
cos centimetros al metro), salvo las dos fallas más importantes que se han

marcado en el mapa de detalle N° 2. Además cerca de las nacientes del arrg

yo Blanco se tiene un sector relativamente importante con Fenómenosde asen

/.
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tamientos, hecho éste ya destacado por Ramos (1976), También diques y pe

queños cuerpos de composición andesitíca ¡ntruyen a esta unidad. Los pro
blemas mencionados no dificultan mayormente sin embargo la realización de
un perfil en este sector.

Para la descripción de esta unidad se ha adoptado comobase el per
fil levantado por Quartino (1952), cuya traza se puede observar en el mapa
N° 2, y las observaciones de este mismo autor, las que fueron ampliadas con
el estudio de nuevas muestras litológicas, recolección de fósiles y obten
ción de muestras adicionales del Miembrode ritmitas para el análisis del

contenido de polen y microplancton marino, tarea llevada a cabo por el La

boratorio de Palinologia de la Unidad Paleobotánica y Palinologfa del CIRGEO.

En el perfil columnar de la Figura N° 13 se resumen estas observacíg
nes geológicas, realizándose a continuación la descripción detallada del peL
fíl en orden estratigráfico descendente:

F.katterfeld - Techono aflora.

Miembro de areniscas: 120 m de espesor.

Se componepredominantemente de areniscas, con escasas intercala
ci0nes de rocas limo-arcillosas. Las areniscas son de color ver:
de pardusco y pardo amarillento, presentan estratificación entre
cruzada y constituyen en parte bancos salientes en la silueta de
la barranca. Corresponden a arenitas litícas, con predominio de
clastos compuestos por pasta de vulcanitas ácidas generalmente
subredondeados y granos anquïosos de cuarzo y feldespatos (potá
sico y plagioclasa), glauconita y pocas láminas de biotita.
Los clastos presentan buena selección con tamaños de alrededor de
0,5 mmy están densamente empaquetados. El cemento es casi nulo,
consistiendo principalmente de crecimientos secundarios de cuar
zo, Entre estas se intercalan delgadas láminas, de l mmde espe
sor, de material arcillo-carbonoso y capitas finas de conglomera
dos. Deuna de estas intercalaciones arcillosas, cerca del pun
to (j), Quartino menciona moldes de pelecipodos.

Miembro de ritmitas: 380 m de espesor.

Se componede dos tipos líto‘ógicos principales cuyas capas al
ternan regularmente en la secuencia. Uno de ellos consta de arg
niscas medianas -con variaciones gruesas y finas- bien consolida
das, de color gris claro con tonalidades verdosas y pardo rojizas
en ocasiones. Forman espesores de 15-20 m en las porciones infe
rior y superior de este miembro o de ü-6 m en la parte media del
mismo, en ambos casos estos espesores se hallan estratificados en
banco de 20-50 cm o en capas delgadas de l a 5 cm en cuyo caso se
parten en lajas de limites algo irregulares. Frecuentemente pre
sentan estratificación nutrecruzada, mal definida, y óndulas.
El otro tipo litológico corresponde a fangolitas o lutitas y are
níscas muyfinas, de color negro a gris oscuro. Son rocas más fria
bles que constituyen espesores de menor potencia que las anterio
res y generalmente muestran desarrollo de fina laminación, de 2-3
mmde potencia, con alternancia de areniscas muy finas limosas y
pelítas.
Petrográficamente el primer tipo litológico mencionadoes muyuni
forme, correspondiendo a arenitas lïticas. Los cortes delgados reg
lízados en estas rocas (Cortes N° Pa, P2, P7, P8 y 026, Véase Foto
micrografia N° 13) muestran caracteristicas similares; presentan
textura de granos densamente empaquetados, con contactos de tipo
suturado o cóncavo-convexo, el material ligante es muyescaso con

/.



sistiendo principalmente de crecimiento secundario de‘cuarzo. La.
mayoria de los clastos son de sección equidimensional, la selec
ción es buena, presentando las distintas muestras analizadas dos
tipos de tamaños más frecuentes, que corresponden‘a 0,2-0.3 mmy
0,3-0,6 milimetros. La redondez es variable siendo, por regla ge

'neral, subreoondeados los clastos liticos y angulosos los forma:
dos por minerales. Se componen en más de un 50% de fragmentos Il
ticos correspondientes a pasta de vulcanitas ácidas, que consti
tuyen agregados felsiticos o cuarzosos microgranulares y muyes
casos fragmentos de pasta andesitica y de tobas e ignimbritas. El
cuarzo se presenta en proporciones variables entre lS-hOZy cons
tituye fragmentos de cristales, Frecuentemente con rebordes, en
golfamientos y cribas rellenas de material felsitíco microgranu
lar. Los feldespatos, subordinados al cuarzo o en proporciones se
mejantes, se componende feldespato potásico y plagioclasa, ambos
comofragmentos de cristales y alterados a material arcilloso, se
ricita y calcita. (En muyescasa proporción -uno o dos granos por
corte- se ha observado microclíno y ieldespatos con pertitas y crg
cimientos micrográficos). En menor proporción hay láminas de mus
covita, material carbonoso y minerales opacos y pesados. Estos GL
timos, ocasionalmente se hallan concentrados en finas laminillas
o lentes irregulares donde se puede observar que se c0mponende
circón, epidoto, magnetita-ilmenita y minerales de titanio (esfg
na y 7anatasa).
Análisis de minerales pesados en muestras molidas y separados con
bromoformo indican los mismos minerales pesados citados, salvo por
la presencia de muy escasa fluorita en las muestras Pa y P2. En gs
neral el porcentaje de estos minerales es muyescaso, aproximada
mente menos del 1% en peso.

La materia orgánica vegetal carbonizada, en forma de pequeños trg
citos negros y brillantes, es constante en estas areniscas, lle
gando ocasionalmente a presentarse en proporciones del 5%en volg
men, aproximadamente (Muestra N° P8).

El otro tipo litológico difiere petrográficamente en que presenta
una mayor proporción de cuarzo y feldespatos, abundantes lamini
llas de muscovitarsericita y biotita-clorita, materia vegetal ca:
bonizada y sulfuro de hierro finamente diseminados; estos dos úl
timos constituyentes les confieren el colOr negro o gris.oscuro
que presentan. El tamaño de grano en las areniscas es muy fino y
lOs clastos mayores no Superan los 0,1 mm;observadas al microscg
pio tienen fina laminación dada por capitas alternantes de fango
litas, materia vegetal carbonizada y areniscas muyfinas.
El contenido fosilifero de estas ritmitas es escaso, sólo se han
registrado moldes internos de fragmentos de vueltas de ammcnites
irdeterminables y moldes de pelecipodos en un banquito coquinoide.
Quartino, menciona además la presencia, en rodados Sueltos de la
parte Superior de la secuencia, de moldes de trígonias. A estos se
suman la presencia de microplancton marino y de polen y restos de
troncos imperfectamente carbonizados, cuyas localizaciones de pus
den observar en el perfil.

Miembrode lutitas: 350 m de espesor.

La porción media superior se componede lutitas negras con abun
dantes concrecíones. Son rocas generalmente frágiles, de buena fi
silidad, superficialmente muy craqueladas de manera que se desme
nuzan en pequeños trocitos irregulares. Se componenprincipalmen
te de material arcilloso carbonoso, finïsimas laminillas de seri
cíta-mussovita, sulfuro de hierro finamente dividido y escaso ca:
bonato. Ocasionalmente se pueden distinguir trocitos de menos de
0,5 cm de materia vegetal carbonizada y restos de troncos igual
mente carbonizados y aplastados entre los planos de fisilidad.

Las concreciones son muyresistentes por estar constituidas prín
cipalmente de material siliceo, adoptan distintas formas siendo
irregulares, esféricas, ovoides, cilindricas y discoidales, en cg
yo caso el ecuador de las mismases paralelo a la estratificación.
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El tamaño es variable, encontrándose desde las que tienen h-S cm
hasta las de 3 m de diámetro. Se presentan sin estructura inter
na definida o en forma de septarios, estas últimas frecuentemen

.te poseen un; zona externa masiva de color oscuro, una zona inter
medía con diseminación de óxidos de hierro que le confiere color
amarillo rojizo y un nücleo con fracturas más o menos radiales re
llenas de cuarzo bien cristalizado y calcita. Algunos de estos sep
tarios son calcáreos, en cuyo caso desarrollan estructura de cono
en cono en_la 20na más externa, con los ejes-de los conos parale
los a los radios de concreción.

La mayoria de los fósiles encontrados están en los núcleos de las
concreciones, si bíen las que son fosiliferas no son muy frecuen
tes.
Ln porción inferior se componede fangolitas masivas o lutitas del
mismotipo que las anteriores, salvo porque en ellas la presencia
de concreciones es rara. Tambiénson fosíliferas, tienen escasos
ammonites, dificiles de encontrar debido a que los mismos corres
ponden a moldes de igual color que la roca y se hallan aplastados
entre los planos de estratificación.
En la porción superior los ammonites son más abundantes, sumándo
'se a los mismos la presencia de grandes conchíllas enteras de tri
gonias y otros bivalvos y gastrópodos de menor porte.

Base no aflora. Espesor total medido: 850 metros.

La lista do fósiles recolectados en este perfil y los palinomorfos,
determinados gracias a la gentileza del Dr.S.Archangelsky del Laboratorio de
Palinologia del CIRGEO,se muestran en la Figura N° 13.

b.2. Arroyo Mineros

Parte de esta secuencia vuelve a aflorar en este Sector por ascenso

tectónico ocasionado por la importante zona de falla cuya traza es aproxima

damente paralela al curso de este arroyo. Las capas de la Formación Katter
feld se presentan aqui formando pequeños bloques movidos diferencialmente y
con actitudes estructurales sumamentevariables. Se han registrado rumbos

N-S hasta E-O, con inclinaciones de 20-30° en todas las direcciones del cua
drante, llegando las capas a disponerse verticales y aún formando pliegues
de arrastre de amplitud del orden de los lO metros. (Véase el Perfil de la

Figura N° 9 y la Fotografia N° 13).

La secuencia se halla también intruida por pequeños cuerpos que, se

gün lo apreciado megascópicamente, parecen corresponder a variaciones de gra
no fino de los cuerpos de gabro que afloran en la desembocadura y nacientes
del arroyo Mineros.

Las complicaciones estructurales y la falta de buenos afloramientos
impiden reconocer en este sector el desarrollo vertical de toda la secuen
cia. Noobstante, a diferencia del cerro Katterfeld, afloran aqui la base y
el techo Je la Formación.

La sección basal, similar a la descripta en el perfil anterior, aflg
ra en el curso inferior del arroyo y se componede lutitas negras con Favrella
americana, las que cubren transicionalmente a los conglomerados y calcáreos
ya vistos en la descripción correspondiente a la Formación Lago La Plata. El
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contacto se puede observar en el primer afluente situado sobre la margen
i7quierda del arroyo Mineros, casi al término de la gargante elaborada so
bre los conglomeradosy calcáreos de posición estratígráfica inferior.

Aguas arriba de este punto hay afloramientos reducidos, semicubier
tos por el bosque, y desconectados por fallas que se componenprincipalmen

te de areniscas, tufitas, tobas y pelitas, Semejantes en aspecto a las ro
cas correspondientes a las secciones medía y superior de la seCuencia des
cripta en el perfil del cerro Katterfeld.

Un punto de interés es el situado a unos 1.000 m aproximadamente, a

guas arriba del salto de unos 10 m de desnivel que salva el arroyo, lugar
donde el mismo recibe sobre su margen derecha un afluente importante. Por

este sector pasa la traza del perfil de la Figura N° 9, cuyo tramo corres
pondiente a este lugar se describe a continuación:

Sobre la ladera izquierda del valle se sitúan areniscas y pelitas

interestratificadas, que forman parte de un pequeño bloque limitado por fa
llas y se hallan localmente plegadas por efectos de arrastre (en la Foto
grafia N° 13 se puede observar un pliegue de tipo recumbente desarrollado
en estas rocas).

Sobre la ladera derecha, Separadas por falla, afloran areniscas par
do amarillentas con escasos niveles de pelitas 05curas en la base, las que

desaparecen hacia los términos superiores donde la secuencia consta esen
cialmente de areniscas algo tobáceas, amarillentas, y tobas. Las primeras
son areniscas similares a laa descriptas en el perfil del cerro Katterfeld,
salvo por su mayor contenido en cuarzo, parte de los granos de este mineral
se presentan comocristales idiomorfos con engolfamientos, cribas y rebor
des vitreos,'y cristales idiomorfos de plagioclasa. Los fragmentos liticos
son más angulosos y corresponden a fragmentos de pasta felsitica y vidrio

volcánico fluida] devitrificado (Corte N° #09). Las tobas son rocas más fria
bles, de color gris, con abundantes cristales idiomorfos blancos de plagio

clasa que son visibles a simple vista pues alcanzan a l-1,S mmde tamaño. En
tre estos cristales se dispone material clástico más fino (0,1-0,2 mm)com

puesto de pasta de vulcanitas, tragmentos vitreos fluidales y cristales frag
mentados de plagioclasa y cuarzo, ligados por abundante matriz cloritica-sg
ricitica-calcárea (Corte N° h08, Véase Fotomicrografia N° lü).

Las rocas mencionadas alternan hacia arriba, en un corto trecho, con
brechas piroclásticas las que consLituyen los últimos hO-SOm hasta la cum
bre del interfluvio mostrado en el perfil. Estas brechas corresponden a la
Formación Cerro Grande. En la prolongación sur del interfluvio mencionado, a
unos 1.500 m del punto anterior, también se puede observar el contacto entre
estas don formaciones, aunque en este lugar la porción superior de la Forma

ción Katterfeld, situada inmediatamente por debajo del contacto, presenta Fa
cies más finas, predominandorocas pelitícas oscuras, tobáceas, con interca
lación de tobas claras intercaladas (Véase Fotografia N° 1h). Hacía el E-SE,
sobre la ladera derecha del afluente principal del arroyo Mineros y flanco
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x A‘i ; FotografíaN°]3.

FormaciónKatterfeld,aspectosde1azonadefalladelarroyoMineros.
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FOTOMICROGRAFIANo 13. Areníta Iïtíca. Formación Katterfeïd, cerro Ka
tterfeld. Corte N° 026.

a. Se observa la textura cïñïiïca de empaquetamíonto compacto
que caracteriza a es: ‘ rocas. Los ciasLos más lïmp los son

íwe cuarzo y los más OpchOS de Ïtïdcspotos y vuícaní’xs c2
das. La Fracción clástíca más gruesa tiene 0,5 mmdo dïfime“
tro. Nicolas paralelos.
Detalïe de un cïaeto de Feïdespato potásico con íntercrecí"
miento mícrográfíco de cuarzo.

¡F

'FOTOMICROGRAFIAN° 1h. Toba crístaloïïtíca.

Crístaïeu ídíomorfos de pïagïocïasa (aïcanzan 1,5 mm), abundan
te9 fragmentos Iïtícos de onsLa de vuïcaníras (de color negro)
y fragmentos menores do críataïes de cuarzo y plagíoc}aga. La
matriz es de composición SCFÍCÏLICJ“"ÏOFTtÍC3 y caicárca. Forma
Cíón KaLILEr‘f'eïcl, arroyo Mínwros. Corte N“ 1-668. Ní'.:oïr.3'-3paraïeïïs.
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occidental del cerro Grande se puede observar también el Contacto entre es
tas rocas. De acuerdo con la descripción de Marshall (en elaboración) y las

observaciones conjuntas_llevadas a cabo, la porción superior de la Formación
Katterfeld en contacto con la Secuencia vulcanógena de posición estratigrá
fica superior consta de una secuencia de aproximadamente 300 m de espesor,
de pelitas y areniscas finas oscuras interestratificadas con tufítas y to
bas de color más claro, las que eStán cuLiertas por tobas que afloran hasta
la cumbre del cerro Grande.

De acuerdo con lo mencionado, en este sector parte de la porción supe

rior de la FormaciónKatterfeld tiene variaciones de rocas piroclástícas y
tobáceas no presentes, o no detectadas en el perfil del cerro Katterfeld.

Si bien no quedan dudas de que las rocas del arroyo Mineros corres

ponden a la misma secuencia que aflora en el cerro Katterfeld, y que esta
Formaciónestá cubierta transicionalmente por las rocas píroclástícas de la
Formación Cerro Giande, queda pendiente de resolver el problema del distin

to aspecto y composición de la porción superior de la Formación situada in
mediatamente por debajo de las rocas vulcanógenas, de acuerdo a lo menciona

do en los distintos lugares donde se ha observado el contacto. Al respecto,
cabe la posibilidad de que estas variaciones correspondan a rápidos cambios
faciales de la secuencia, si bien lo mismo no se puede demostrar porque la

desconexión de los afloramientos, ya sea por problemas estructurales o por
la cubierta boscosa, no arroja luz sobre la cuestión.

Al S y al N del lugar nor donde pasa el perfíl,-en las cercanias de

los cuerpos gábricos situados en el cerro Negro y desembocadura del arroyo

Mineros, respectivamcnte, hay hornfels de grano fino que conservan relictos
de estratificación, denotada por alternancia de bandas de distinta granome

tria, cuyas rocas originales deben haber correspondido en parte a las arenií
" cas y pelitas de la Formación Katterfeld.

c. PROCEDENCIA Y AMBIENTE DE DEPOSICION

En lo relacionado con el Miembro inferior de lutitas poco se puede de
cir acerca de la fuente de origen de sus constituyentes, salvo por la presea
cia relativamente abundante, de muscovita que indicaria proveniencia de rocas
metamórficas y/o plutónicas.

Con respecto a la fracción de arenisca de los miembros superiores, la
mayor parte de sus constituyentes provienen de rocas volcánicas rioliticas.
Asi lo indican la alta proporción de fragmentos liticos de pasta felsitíca
o cuarzosa -mícropc;iïrica, con cristalitos de cuarzo y feldespatos o como
producto de devitrificación de vidrios volcánicos fluidales- que componen
más del 50%de las rocas. Otros constituyentes Ïmportantes, que indican ¡qua
origen, corresponden a cristales de cuarzo, con engolfamientos, cribas y re

bordes de material felsitico, y fragmentos de cristales idiomorfos de feldeí
patos. Teniendo en cuenta la alta proporción de los mismos resulta apropiado

/.
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clasificar a estas areniscas comorocas volcaniclásticas, es decir que sus
componenteshan provenido de la destrucción y/o aporte piroclástico direc

to de vulcanitas, que, ue acuerdo a lo mencionado, deben haber correSpondL
do a rocas de naturaleza riolitíca.

En mucha menor proporción -l ó 2 granos por corte- hay clastos de

microclino y feldespato potásico con pertitas y crecimientos micrográficos
de cuarzo que, sumados a la muscovíta, indicarian como fuentes de origen a

rocas graniticas y metamórficas, las que atendiendo a la escasa representa
ción de sus productos deben haber ocupado áreas reducidas de afloramiento.

En cuanto al ambiente de deposición}. si bien er mismo no ha sido ei
tudiado en detalle se pueden establecer a grandes rasgos sus caracteristicas
más salientes. En primer lugar las lutitas negras inferiores son, de acuerdo
a su contenido fosilifero, de carácter marino, y se deben haber depositado
en zonas alejadas de la influencia de relieves positivos importantes y en

un medio reductor debido a la presencia de abundante materia orgánica y sul
furo de hierro.

En el resto de la secuencia la fauna marina es esporádica y muyesca
sa, por lo que resulta dificil decidir si se componede intercalaciones ma

rinas y continentales o todo su espesor es de origen marino, debiéndose en
este caso la escasez de fósiles a condiciones desfavorables de preservación.
Se destaca al respecto que bancos de arenisca de posición estratigráfica su
perior (P2 en el perfil de la Figura N° 13), con óndulas y estratificación

entrecruzada, presentan.indudable carácter marino por la presencia de micro
planctónfi y sin embargo no contienen, de acuerdo a lo observado, meqafósiles.

Esto parece favorecer la idea de que, sino toda, al menos buena parte de la
secuencia que presenta estructuras semejantes tenga carácter marino. En es

te caso las areniscas se deben haber depositado en zonas costeras, con aguas
en movimiento y de poca profundidad.

d. EDAD

Según Feruglio (19h9/50) y Quartino (1952) las primeras menciones sg
bre la edad de las sedimentitas aflorantes cn el cerro Katterfeld se deben a

Koslowsky, integrante de la expedición realizada a la zona por F.P.Moreno en

1896, quien,en base al hallazgo de plantas fósiles y ammOnites, les asigna e
dad jurásíca inferior, y a Roth, quien en 1897 recogió pelecipodos y anmoni

tes en el área, los que fueron estudiados por Burckhardt, que les atribuyó s
dad suprajurásica o cretácica inferior.

Feruglio (op.cit.) en base a informaciones propias y de Brandmayr, rs
sume (en l cuadro intercalado entre páginas 188-9)el contenido fosilïfero de
estas capas, indicando que en la sección inferior de lutitas se encuentran
Favrella americana, Lissonia riveroi, Crioceras y otros fósiles del Neocomiano.

*
Determinaciones realizadas por el Dr. S.Archangelsky, del Laboratorio de PE
linologia del CIRGEO
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Quartino (1952) -los fósiles y la asignación de la edad se deben a

A.F.Lean*a y H.Castellaro- menciona para la sección inferior de las “Capas
del Cerro Katterfeld” la presencia deKFavrelia americana, Acanthodiscus ?
sp y gastrópodos índeterminabies y para la sección media la presencia de

Trigonia cf v-scripta y I, cf subventricosa. Enbase a estos Fósiles atri
buye las “Capas del Cerro Katterfeld“ al Neocomianoalto.

Ramos(1976) ai subdividir al Complejo sedimentario del Cerro Katter
feld de Feruglio (op.cít) o “Capas del Cerro Katterfeld“ de Quartino (op.
cit), asigna tentativamente a la sección inferior de iutitas al Barremiano
Aptiano, siendo depositada después de los movimientos patagonidicos inicia
les, y a las secci0nes media y superior una edad, también tentativa, premo
vimientos patagonidicos, o sea aptiano-albiana.

La fauna de ammonites del Miembro de lutitas de la Formación KatteL
feld no permite asignar a la misma una edad en forma concluyente, debido

principalmente a que la única especie registrada con ejemplares abundantes

y bien conservados corresponde a Iavíglla americana_(Favre), género, que
por io que se sabe, parece tener una distribución restringida a la Cuenca
Austral y su edad ha sido interpretada por distintos autores ya sea como

correspondiente al Aptiano o ai Neocomiano (Véase e! Apéndice de PaleOntg
logia), Por tal razón se ha tratado en el presente trabajo de ampliar la
gamade evidencias paleontológicas que puedan tener significación bioes
tratigráfica, recurriendo para ello al análisis de la distribución de otros
invertebrados fósiles y a la recolección de muestras del Miembrode ritmi

tas para el estudio de su contenido en palinomorfos (Esto último llevado a

cabo por el Dr. S.Archangelsky del Laboratorio de Palinologia del ClRGEO).

Comoresultado se cuentan con las siguientes evidencias:

V
a La base de la Formación Katterfeld se asienta concordantemente sobre

conglomerados y calcáreos (Formación Lago La Plata) con fauna de crío

ceratitidos, entre los que Se ha determinado a Paracriocgrgs_sp, géng
ro referido al Hauterivíano (Véase el apartado correspondiente a Edad
de la Formación Lago La Plata).

b
V En la porción inferior del Miembrode lutitas, junto a Favrella ameri

cana se han regisrrado ammonites, que si bien indeterminabies a nivel
especifico y genérico, corresponden a berriaséllidos comparables a gg
neros como Acanthodiscus y Kilíanella, ambos de edad neocomiana.

c) En la porción superior del mismo Miembro, E: americana está asociada

a “Steinmannella” sp. nov., forma ésta muycercana a “Irigonia“ her
zogi (Haussunnn) del Valanginiano-Hauteriviano de Africa del Sur (V63
se el Apéndice de Paleontologia).

d) En el Miembrode ritmitas, los palínomorfos presentes corresponden a

la Palinozona B de Archangelsky et al (1981), cuya edad es hauterivía
no-barremiana.

/.
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a

e) Las especies de trigonias del Miembrode ritmitas citadas por Quarti:
nn (i952) y descriptas en este trabajo corresponden a,lg¿¿iggnlí sp
(= IJ cf v-scripfa) y a Pterotrígonia sp (= I: cf subyentricosa). La
primera es una forma cercana a especies que en lndía tienen edad ti
toniano-neocomiana, igual que la segunda especie citada que además

presenta formas comparables en el Neocomiano de Sudáfrica (Véase el

Apéndice Paleontológico).

En el perfil de la Figura N° 13 se da la ubicación estratigráfica de

la fauna estudiada y la lista de palinomorfos registrados, indicándose en am

bos casos la edad sugerida.

El conjunto de evidencias paleontológicas disponibles y mencionadas
más arriba, indican que la Formación Katterfeld es referible al Neocomiano.

Una mayor precisión, al nivel del Piso, no es posible de obtener basándose
en la fauna estudiada, si bien la misma sugiere como más probable una edad

hauterivíana para al Miembrode lutitas y una edad hauterivíano-barremiana

para e‘ Miembrode ritmitas.

3. FORMACION CERRO GRANDE

a. GENERALIDADES

Esta unidad estratigráfica comprendeel conjunto de roaas vulcanógg
nas ácidas, principalmente piroclástícas, que constituyen la masa principal
del cerro Grande pero que se extienden además sobre las laderas oriental y
occidental del mismo, de manera que sus afloramientos quedan limitados al

oeste por los correSpondientes a los de la Formación Katterfeld y al este
por los correspondientes a las areniscas de la Formación Cerro Guia, los

que se extienden desde el pie occidental del cerro Cono Fontana al naciente.

Quartino (1952) caracteriza petrográficamente parte de estas rocas
describiendo las tobas dacitícas de la cumbre del cerro Grande e indicando

que las mismas se hallan muyalteradas y presentan inclusiones de bochas ri

cas en hematita, incluyendo a las mismas dentro de la “Serie del Lago La Pla__
ta” (JuráSÍCU).

Ramos(1976), sin hacer referencia especifica al área del cerro Gran
de, marca en su mapa en el sector correspOndiente al mismo a los afloramieg
tos de la Formación Ñirehuao (Terciario), de la que expresa que en la región
de los lagos Fontana Y La Plata está representada por la intrusión de peque
ños.cuerpos andesiticos, indicando que ademásen el valle inferior del arro
yo Gato éstos se en"uentran asociados a facies ignimbriticas y piroclástícas
de similar composición.

El hecho de que esta unidad se halla interpuesta geográficamente entre
las sedimentitas neocomianas de la Formación Katterfeld y las areniscas de la
Formación Cerro Guia, y de que difiera tanto en aspecto comoen composición

de las rocas vulcanógenas más antiguas (Formación Lago La Plata) planteaba la
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duda acerca de la posición estratigráfica de las mismas. Por otra parte, el

esc;arecímientc de las relaciones estratigráficas de esta unidad con las r2
cas adyacentes se ve dificultado por la situación de la'misma dentro de un
área estructuralmente complicada, donde hay además numerosos cuerpos intru

sivos, parte de los cuales han producido un fuerte metamorfismo térmito y me
tasomatismo en las rocas encajante1, y, además, la cubierta de detrítos y el
bosque ocultan al sustrato en gran parte del área comprendida entre el arro
yo Mineros y el cerro Cono Fontana. Por tales motivos, la resolución de este
problema requería la localización y estudio detallado de sectores que pudie
ran arrojar luz sobre la cuestión, principalmente en las zonas de contacto
con las unidades adyacentes. Atendiendo a ello, el autor, en conjunto con los
Doctores B.J.Quartino y C.A.Rínaldi sugirieron el estudio de este tema como

Trabajo Final de Licenciatura a los alumnos R.Scasso y P.Marshall, con los cui
les el Dr.B.J.Quartino y el suscripto colaboraron parcialmente en el campo.

Scasso (1980), al estudiar la zona de contacto en el área situada al

pie occidental del cerro ConoFontana, describe que las rocas piroclásticas
del cerro Grande infrayacen en posición estratigráfica normal a ias arenis
cas de la Formación Cerro Guia, extendidas más al este. Marshall (en elabo

ración) encuentra que en la ladera occidental del cerro Grande las rocas pi
roclásticas que constituyen el mismo, cubren transicionalmente a areniscas,
pelitas y tufítas correspondientes a la secuencia de la FormaciónKatterfeld.
En relación con esto ültimo, ya se mencionó por otra parte, al describir la

Formación Katterfeld, que en el arroyo Mineros la porción superior de la mii
ma presenta composición más t Jácea y está cubierta transicionalmente por bre
chas piroclásticas y tobas correspondientes a la Formación Cerro Grande.

De todo lo mencionado más arriba se desprende que en realidad las ro

cas piroclásticas del cerro Grande están intercaladas entre la Formación Ka
tterfeld por abajo y las areniscas de la Formación Cerro Guia por arriba.

Se'aclara, sin embargo, que es posible que en otros Sectores rocas
vulcanógenas similares a éstas pueden OCupaFdiferente posición estratigrá
fica o directamente estén ausentes. Tal posibilidad surge de considerar que
dentro de la cubeta sedimentaria pudieron existir centros volcánicos más o
menos localizados (uno de los cuales seria el del Cerro Grande) que actuaron

en tiempos distintos, pero siempre dentro de una mismaépoca volcánica, y que
fueron los que aportaron ya sea directamente comopiroclastos o por erosïón
de sus productos la mayor proporción de la fracción clástica de las arení5cas
que componen las Formaciones Katterfeld y Cerro Guia (Véase el apartado ll.
c.5).

b. DESCRÍPPION GEOLOGICA

De acuerdo con lo observado por el autor y a las descripciones de Sca
sso (1980) y Marshall (en elaboración) la Formación Cerro Grande se compone

principalmente de rocas piroclásticas-ácidas (tobas y brechas) con participa
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ción menorde layas riodacïticas, vitrófiros, ignimbritas, tufitas margas
y conglomerados,

Alcanzan estas rocas gran desarrollo vertical y'si bien el espesor

es dificil de determinar por las complicaciones mencionadas, se puede esti
mar como minimo en 1.000 metros.

La estructura general que presenta esta unidad es la de un homocli
nal, de rumbo NEe inclinación al sudeste.

Por el aspecto de los afloramientos, el color general de las rocas y
leves diferencias lítológícas se distinguen, a fin de facilitar la descrip
ción, dos sectores. Uno corresponde al que con forma de cuña se sitúa al 0

del pertezuelo que hace de divis0rias de agua entre los cauces que drenan

hacia el arroyo Verde y los que lo hacen hacia el arroyo Mineros; el otro

sector corresponde al situado en el cerro Grande y las prolongaciones de a
floramíentos situado: al S del mismo, que forman una suerte de gran anfitea
tro donde nacen parte de los afluentes del arroyo Verde (Véase el Mapa Geo

lógico).

En el primer sector, que forma un bloque limitado por fallas prínci
pales, aflora una secuencia de tobas, brechas y lavns, dispuestos según rum
bo NEy fuertemente inclinados, AO-h5°, hacia el SE; las mismas cubren, en

parte de este sector, a pelítas, tufitas y tobas correspondientes a la For
mación Katterfeld (Véase la Fotografia N° 1h). Las mencionadas son rocas de

color morado y gris verdoso claro, muyconsistentes, que forman crestas so
bresalientes, extendidas a l- largo del rumbo, con depresiones intermedias

formadas por rocas de igual tipo pero más friables. Se componen principalmeg
te de brechas piroclástícas y tobas, con intercalación de riodacitas, que
muestran estratificación mal definida, según camadas gruesas. Las brechas son

de grano fino y se componende fragmentos liticos aislados de vulcanitas, de
3-5 mmde tamaño medio, y cristales de plagioclasa, feldespato potásico ycuar
zo, de 1-2 mm, y abundante matriz fina de coloración morada que imparte el cg
lor a la roca. Algunas de estas brechas finas presentan abundantes cristales

idiomorfos de contorno hexagonal de biotita: alterada y con reflejos amarillql
tos. Por diSminución del tamaño de grano de los fragmentos liticos, pasan a ‘

tobas gruesas. Observadas al miCroscopio se determina que éstas son de natura
leza vitrea o vitrocristalinas y de composiciónriodacitica. Presentan textu
ra vitroclástica bien conServada y se componende trízas y fragmentos vitreos
pumiceosdevitrificados y cristales de cuarzo, plagioclasa y feldespato potá
sico de caracteristicas píroclásticas marcadas(cribas, engolfamientos,.ídío
morfismo, etc). En menor proporción, hay también láminas de biotita deferriza
da y fragmentos liticos de pasta andesitíca y matriz intersticial microgranu
lar compuestade material siliceo-cloritico-sericitico (Cortes N° 356, 356-2
y 357).

Las riodacitas intercaladas son rocas consistentes, de color externo
castaño-amarillento y gris verdoso en fractura fresca. La textura es porfiri
ca gruesa, con abundantes fenocristales de feldespatos y cuarzo que alcanzan
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FOTOGRAFIAN° 1h. Aspectos geológicos de 1a ladera occidental de los cg
rros Grande y Negro.

La fotografia está tomada desde el faideo del cerro Grande, mi
rando hacia el sudoeste.

E; Peiitas, tufitas y tobas de ia porción superior de ia Forma
mación Katterfeld. A 1a derecha se aprecian afloramientos de
brechas (C.G.) cubriendo concordantemente a peiítas (5).

C.G.: Brechas pirociásticas y iavas rioliticas de la Formación
Cerro Grande. En 1a porción inferior izquierda, contacto

poco definido entre ias Formaciones Cerro Grande y Katterfeid;
las flechas incícan ei sentido de extensión de ios afloramien
tds.

l::_Hornfeis dei cerro Negro.

IW
Fallas.

Idn Afiuente principal dei arroyo Mineros cuyo curso está contql
iado por falla.
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tamaños de 1-2 mm; los primeros están formados por origoclasa y feldespato

potásico-alterado, los cristales de cuarzo presentan frecuentes engolfamien
tos y cribas. Hay también cristales de bíotita deferri7ada. La pasta, en pro
porciones del orden del 10%,se componede material síliceo-cloritico-sericí
tico, microgranular (Corte: N° 356-1).

La forma de cuña de este bloque, donde afloran las rocas descriptas,
se debe a que está limitado por fallas; las principales de ellas son las si
tuadas a lo largo del curso del arroyo Mineros, de rumbo NE; a lo largo de

los afluentes de los arroyos Mineros y Verde, de rumbo NNOy la falla de rum

bo N0que hacia el extremo S de los afloramientos separa estas rocas pirocláí
ticas de los extensos afloramientos de hornfels y gabros que constituyen la
masa principal del cerro Negro. A su vez, dentro del mismo bloque, hay fallas

menores, subparalelas al rumbode la estructura de las capas. La Fotografia N°
1h ilustra parte de las caracteristicas geológicas mencionadaspara este sec
tor.

'En el portezuelo que divide las aguas de los cursos que drenan respec
tivamente hacia los arroyos Mineros y Verde, estas rocas están cortadas por
vetas de cuarzo, subverticales y de rumboNEy diques afaniticos de colora
ción oscura, con aspecto de diabasas, de igual actitud estructural.

En el otro sector diferenciado, en el área del cerro Grande, las ro

cas de esta unidad presentan fuerte alteración, principalmente sericitica-fe
rruginosa, y coloración pardo rojiza clara, con tonalidades amarillentast La
constitución de la masa prínrípal del cerro Grande fue estudiada por Marshall

(en elaboración); en este sector la Formación se componeprincipalmente de tg
bas, tufitas y brechas piroclásticas, con interestratificación de escasos ban
cos de conglomerados y areniscas.

El techo de esta unidad presenta contacto transicional con las areníí
cas de la Formación Cerro Guia. De acuerdo a Scasso (1980), sobre el faldeo

N0 del cerro Cono Fontana se puede observar cómo las capas de la Formación CE
rro Grande, compuestas de tobas vitreas de colores blanco, verde, gris y ama
rillo pasan en transición en un corto tramo donde se interestratifican con

conglomerados y areniscas a la Formación Cerro Guia. Ademáseste autor descrl
be para este sector a ignimbritas y vitrófiros que se interestratifican en
parte con tufítas peliticas y arenosas y calizas margosas, que corresponden
a la porción estratigráficamente superior de esta Formación. Cita también el
mismoautor la presencia de pequeños cuerpos intrusivos de andesitas, andesi
tas afiricas y basaltos.

En este sec or de contacto entre estas dos formaciones hay una impor
tante veta de cuarzo con baritína y oquedades rellenas de limonita, que fue

ra descuuíerta por Quartino en ocasión del levantamiento de la Hoja h8a y ei
tudiada posteriormente en detalle por Malagnino et al (1977).



c. EDAD

No se cuentan con evidencias paleontológícas que permitan precisar
la edad de esta Formación. Los restos de troncos silicificados y hojas fé
siles de Elatocladus sp. y 70tozamites sp. mencionadas por Marshall (en e
laboración) no tienen demasiada significación bionstratigráfica. Teniendo

en cuenta estos fósiles y las ¡elaciones_estratigráfícas concordantes con
la unidad infrayacente, se estima que esta Formación puede ser referida al
Cretácico, probablemente inferior (Vóase también el item ll.c.5)

o

h. FORMACION CERRO GUIA

a. GENERALIDADES

Esta unidad se caracteriza por estar constituida por una secuencia pg
tente y muy uniforme de areniscas. Estas rocas fueron mencionadas por prime
ra vez por H.Steffen (en Quartino, 1952) en el curso del arroyo Verde, en o

casión de la expedición dirigida por el mismoy que en 1896-97, atravesó la
cordillera partiendo desde el fiord de Aysén y llegando hasta el rio Senguerr.

Feruglio (19h9-50) menciona la constitución general de estas rocas a
las que denomina Capas del Cerro Guia, indicando que constituyen una serie

muy potente, cuyo espesor pasa de 700 m, que se diferencia de las capas del

.cerro Katterfeld por su diversa composición litológíca y aspecto y que su_g
dad es dudosa, aunque la supone posterior al complejo sedimentario del cerro
Katterfeld. Establece ademásque tiene probablemente origen continental, pu
diendo representar en parte un equivalente continental de la sección superior
del Infracretaceo y corresponder en parte al Chubutense (Supracretáceo). En
el mismotrabajo este autor delimita por primera vez sus afloramientos en un
mapa (Feruglio, op. cit. Fíg. 266, TomoIll).

Quartino (1952) distingue esta secuencia con el nombre de Areniscas

del Rio Senguerr, diciendo que “en composición, aspecto y estructura se esta
blece una analogía con las areniscas del Katterfeld, de manera que se pueden

considerar comouna extensión de las mismas... pudiendo ser gran parte de es
tas areniscas del grupo 3 (Areniscas del Rio Senguerr) de origen continental”.

Turazzini (1968) describe con detalle estas areniscas, a las que deng
mina Formación Arroyo Verde, en el sector situado al N de la naciente del rio
Senguerr.

Ramos (1976) incluye estas areniscas dentro de la denominada Formación

Apeleg, unidad que según este autor comprende además las secciones media y su
períor dc la secuencia del cerro Katterfeld (miembrosde Ritmitas y Areniscas
de la FormaciónKatterfeld en el presente trabajo).

En este trabajo se separan estas areniscas comouna unidad independien
te de las areniscas aflorantes en el cerro Katterfeld atendiendo al hecho, ya
detallado anteriormente, que entre ambassecuencias se intercala el potente
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paquete de rocas yulcanógenas, correspondientes a la Formacíón Cerro Gran

de; El nombre ron que se designa esta unidad constituye solamente una ade

cuación a la nomenclatura en uso de la unidad diferenciada por Feruglio (op.

cit) como “Capas del Cerro Guia”, autor que por primera vez describió su LL
tologia y delimitó sus afloramientos en un mapa.

b. DESCRIPCION GEOLOGICA

La Formación Cerro Guia está constituida fundamentalmente por una se

cuencia monótona y muy uniforme de areniscas de color verde, verde pardusco

y amarillento, estratificada en bancos gruesos con frecuente estratificación
entrecruzada y óndulas. Con las areniscas se intercalan escasos bancos o leg
tes de pelítas grises y conglomerados finos y medianos.

En el sector estudiado, la Formación aflora al naciente del meridiano

que pasa por el faldeo occidental del cerro Cono Fontana, extendiéndose ha
cia el este más allá de la zona reconocida y en general hasta el limite de la

región serrana con las planicíes de rodados.

La base de esta unidad presenta contacto transicional con las capas pi
roclásticas de la Formación Cerro Grande, pudiéndose observar el contacto en

ol faldeo occidental del cerro Cono Fontana (Scasso, 1980; Marshall, en ela

boración). El techo de la secuencia no aflora en este lugar; más hacia el es
te, en el cerro Arriagada, Quartino (1952)mencionaque estas areniscas están
cubiertas discordantemente por basaltos horizontales.

En el sector estudiado, las capas de esta unidad preSentan actitudes

estructurales variablas, la cual se debe en gran medida al efecto de pertuL
baciones locales provocadas en la caja por los intrusivos de pórfiros ácidos
y mesosílicicos que han penetrado densamente en este sector a las areniscas.

‘Hacia el naciente, fuera del sector reconocido, presentan una estructura más

regular, de tipo homoclinal, con las capas inclinadas al naciente o suavemen
te plegadas, con pliegues muy abiertos y de limbos poco inclinados.

Debidoa la irregularidad del estilo estructural que dificulta la intg
gración del total de afloramientos en una secuencia, el espesor es dificil del

estimar. Al respecto, Feruglio (19h9) y Quartino (1952) indican un espesor mi
nimo de 700 m y 500 m, respectivamente.

El tipo litológico dominante corresponde a areniscas de grano mediano,

con variaciones a areniscas finas y gruesas, que presentan caracteristicas ng
tablemente uniformes. En general son areniscas muy induradas, estratificadas
en bancos gruesos, cnn óndulas y estratificación entrecruzada poco marcada y
mal definida a causa de la homogeneidad de la roca.

Lo: cortes delgados realizados (Cortes N° ACI, Mle, M36y M32) mues

tran invariablemente una textura clástíca de empaquetamiento muyapretado,
con los clastos en estrecho contacto entre si, siendo éste de tipo cóncavo
convexoo recto. La escasez o ausencia de matriz es una caracteristica dis

tintiva, a lo cual se une que el material ligante más importante consiste en
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en crecimiento secundario de cuarzo. Otras caracteristicas'texturales son

seleccion modcrada a buena y redondeamiento variable, siendo por lo gene
ral muy angulosos los fragmentos de minerales-y subredondeados o angulosos

‘los fragmentos litícos.

Los componentes elásticos corresponden en promedio a:

a) 50% - Fragmentos litiCOs de naturaleza volcánica que corresponden
principalmente a pasta de vulcanitas ácidas. Los Fragmentos
de esta composición se presentan ya sea comoun agregado fel
sitico uniforme, o comoun agregado felsitico con diferencia
ciones de finos microlitos de cuarzo y Feldespatos o comopré
ductos de devitrifícación de vidrios ácidos, reconociéndose
su naturaleza vitrea original por los relictos conservados de
material opaco dispuestos según lineas que evidencian flujo.
Algunos de estos últimos son exclusivamente cuarzosos y aún
hay otros, sin bandeamiento relictico, también cuarzosos y de
granularidad muyfina, que semejan chert.

Otros fragmentos, presentes en menor proporción, están consti
tquOs por pasta volcánica de textura pilotáxíca formados por
microlítos de feldespatos dispuestos en una base cloriLica. Q
casionalmente se observan también escasos clastos de tobas.

Estos fragmentos liticos se presentan ya sea en clastos angu
losos o en clastos Subredondeados.

b) 25% - Cuarzo, principalmente comofragmentos de cristales, limpidos,
' de extinción relámpago, angulosos y muy angulosos. Algunos con
servan contornos crístalinos originales y presentan críbas, en
golfamientos y rebordes vitreos. En menor proporción hay tam
bién agregados policristalinos de cuarzo, que constan de cris
tales alargados de bordes irregulares, suturados entre si,frac
turados y con extrema extinción ondulosa que podrian correspoh
der a cuarzo de veta.

c) lO-lSZ- Cristales de feldespatggJ generalmente comofragmentos de cris
tales idiomorfos. Corresponden-principalmente a plggioclasa y
en menor proporción a feldespato potásico. Los primeros se pre
sentan más frescos y con maclas, la composición es dificil de
determinar aunque en algunos granos se ha podido establecer que
corresponden a oligoclasr-andesina. El feldcspato potásico se
presenta muchomas alterado con la superficie muyoscurecida
por material arcilloso.

d) 10-152- Glauconita*, biotita, muscovita y accesorios comoEpatita y
zircón. La glauconita se presenta en fragmentos redondeados o
aplastados de manera que adoptan el contorno de los granos que
los rodean, compuestos de agregados microgranulares y la dis
tribución de los mismos generalmente se concentra en bandas o
láminas de limites difusos. Vistos a la lupa los granos son de
color verde oscuro, al microscopio son de color verde pálido y
generalmente con poco o sin pleocroismo.

De acuerdo con lo obServado se pueden clasificar estas rocas comoarg:
nitas liticas. Además, atendiendo al hecho de que más de la mitad de la roca
se componede mater al vulcanógeno (fragmentos de pasta volcánica, cristales
de feldnspatos idiomorfos y cristales de cuarzo con rebordes vitreos), estas
areniscas se pueden clasificar apropiadamente comovolcaniclásticas, resultan

*La identidad de este material ha sido confirmada por análisis de rayos X. Al
respecto, cabe aclarar que si bien los diagramas de difracción de glauconita
y celadonita son muysemejantes, este ültimo mineral se desecha por formarse
el mismoen un ambiente muydistinto al de la glauconita (principalmente en
cavidades de basaltos).
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do en todo análogas a las areniscas de la sección superior del cerro Katter
Ield ya descriptas en el apartado correspondiente.

En distintos niveles, pero preferentemente en las secciones basales,
se íntercalan escasos bancos de conglomerados finos y medianos, que tienen

la composición general de las areniscas asociada; (Cortes N° M33y S) y ra
ros lentes pequeños de material limo-arc'lloso de color gris oscuro.

En estas areniscas no se han encontrado fósiles, salvo improntas vegg
tales y pelecïpodos indeterminabies mencionados por Quartino (l952) y TurazzL
ni (1968). Por lo contrario, abundan las trazas fósiles. Deéstas, una de las

formas más frecuentes que se halla conservada en la base de los estratos de a
reniscas consiste en una protuberancia alargada, bilobulada y con un nitido

surco medio. Esta forma ha sido determinada gracias a la gentileza del Dr.Flg
rencio Aceñolaza como Didymaulichnuí sp (Véase la Fotografia N° 15).

c. AMBÏENTE DE DEPOSICION. EDAD.

Los anteriores autores que estudiaron estas areniscas han indicado pa
ra las mismas diversos ambientes de deposición. Asi Feruglío (19h9) estable

ce un origen probablemente continental. Quartino (1952) menciona que debe ha
uer una transición entre estas areniscas y la secuencia marina del cerro Ka
tterfeld y que quizás en gran parte estas areniscas tengan origen continen
tal, aunque aclara que hay evidencias en las mismas que indican que se depo

sitaron en cuerpos de aguas (laminación entrecruzada, óndulas y trazos de se
res orgánicos). Turazzïni (l)68) indica que estas areniscas se depositaron en

ambiente marino de crrcanias de costa, basándose para ello en las Caracterií
ticas texturales y las estructuras sedimentarias de estas rocas. Finalmente
Ramos (1976) al referirse al ambiente de deposición de la Formación Apeleg

(la Formación Cerro Guïa equivale a parte de la misma) indica que los niveles

basales representan facies subtidales en un ambiente de plataforma, hacia a

rriba se pase a facies intertidales representadas por un predominio de areníí
cas cuarciticas, por encima de las cuales se pasa ya a facies netamente conti
nentales.

Resulta dificil establecer en forma concluyente el tipo de ambiente -m¿
rino o continental- de estas areniscas. Hay sin embargo diversos elementos pre
«entes en estas rocas que tomados en conjunto constituyen un fuerte indicio de

que las mismas tienen carácter mar no. Ellos son: a) Presencia de trazas fósi
les (Didymaulichnu¿_sp), b) presencia de glauconita y c) composición, caractg
risticas texturales y estructuras sedimentarias. A ellos se debe agregar lo
que se podria denominar pruebas de carácter negativo, es decir la falta de ca
racterist'cas definitorias de ambientecontinental.

En lo referente a las trazas fósiles y de acuerdo a lo establecido por

el Dr.F.Aceñolaza, Didymaulichnussp es una traza frecuente y caracteristica
en ambientes marinos de cercanias de costa. Otro dato c0ncurrente con el ante
rior, es la presencia de glauconita,mineral, que sí bien ha sido mencionado
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Traza fósil rrecuente en las areniscas
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para ambientes continentales el gran cúmulo de datos.indica que el mismo se

ha formado en ambiente marino costero. Finalmente, la constitución fundamen
talmente arenosa de la Formación Cerro Guia, la textura de las areniscas que

se caracterizan por'la ausencia de matriz y las evidencias de deposición sub
ácuea, comoser estructuras sedimentarias y tipo de conservación de trazas fó
siles, sugieren un ambiente marino de cercanias de costa.

Finalmente un aspecto que realza las conclusiones alcanzadas consiste
en que los diversos elementos tenidos en cuenta para apuntar hacia un orígen
marino de estas rocas, no sólo son concurrentes en indicar el mismomedio en

general, sino que todos indican también el mismotipo de ambiente en particu
lar, es decir un ambiente de cercanias de costa.

Otras caracteristicas del medio deposicional que se pueden inferir por
la manifiesta inmadurezmineralógica y textural de estas areniscas y la natut
raleza volcaniclástica de las mismas, son una rápida velocidad de sedimenta
ción y un gran aporte de detritos.

Con respecto a la edad no se encontraron elementos paleontológicos que
permitan establecer con mayor precis ón la edad cretócíca que se infiere por
sus relaciones estratigráficas. Haysin embargo, evidencias de tipo indirec

to, que surgen de la evolución geolóqica de la comarca y de las edades isotó
picas de cuerpos intrusívos, que sug eren una edad no más joven que cretáci
ca inferior tardia.

5 i BÉLAE'ENES_EE_TB_AII.G.RAF.LCNJELA; EOBMACLOEEEEAITEREEL‘); 2€ng ERANEEJ

CERRO GUIA

Unaspecto sobresaliente de la petrografïa de las unidades menciona
das es la notable uniformidad composicional que presentan las areniscas de
las formaciones Katterfeld y Cerro Guia. De acuerdo a lo visto en las des
cripciones precedentes, ambascorresponden a arenitas lïtícas, en las que la
fracción clástica es de naturaleza predominantementevulcanógena, indicando

una fuente de origen a partir de rocas volcánicas y/o aporte piroclástico di
recto, de composición general riolitica. Otro aspecto llamativo relacionado

con el anterior es que la Formación Cerro Grande, intercalada entre las ante
riores, se componefundamentalmente de rocas vulcanógenas (tobas, brechas pi
roclásticas y lavas) que son también de composición general riolitíca.

Indudablementeque la naturwleza volcaniclástica de las areniscas de

las formaciones Katterfeld y Cerro Guia es indicadora de un área de provenien
cía geográficamente restringida. Si a ello se sumaque en el sector estudiado
entre ambas secuenc.as de areniscas se intercalan rocas vulcanógenas -cuya

compositión general es en todo semejante al tipo que cabria esperar que origl
nó la mayor parte de la fracción clástica de las areniscas que la infra y so
breyacen- se puede interpretar que tal situación de relación estratigráfica y
de semejanza composicional indica que las areniscas se formaron por erosión y

probable aporte piroclóstico directo de rocas volcanógenas esencialmente con
temporáneas y generadas dentro de la misma cubeta sedimentaria.



si bien la validez regional de esta interpretación necesita obviamen_
te-del apoyo dn estudios petrográficos y estratígráficos de mayor extensión
area], los_rasgos geológicos que se conocen, a través de la literatura dis
ponible, de unidades semejantes a las consideradas y aflorantes en sectores

aledaños al lago Fontana, se pueden tomar como consistentes con lo menciona
do más arriba. Asi en la región de Coyhaique (Chile), situada poco al sur

del lago Fontana, hay una secuencia de lutitas negras con Fauna de fayrella,
que desarrollan entre 200 y #00 m de espesor, que son en todo comparable y

seguramenteuna extensión de las-lutitas aflorantes en el cerro Katterfeld,
y que_están cubiertas directamente y en forma concordante por la secuencia
vulcanógena principalmente ácida de la Formación Divisudero, que desarrolla

unos 600 m de espesor (Heim, 19h0; Skarmeta y Charríer, 1976). Al N0 del la

go Fontana, Ploskiewícz y Ramos (1977) definen una secuencia de rocas vulca
nógenas ácidas que denominan Formación Payaniyeu, de aproximadamente 800 m

de espesor, que se dispone en aparente concordancia sobre una potente secuen
cia de areniscas a la que denominan Formación Apeleg, tn todo similares, de

acuerdo a la descripción, a las areniscas de las formaciones Katterfeld y CE
rro Guia.

Dc acuerdo a lo establecido cn las referencias mencionadas y en este
trabajo, parece ser entonces que rocas vulcanógenas, denominadas de distin

ta manera, pero análogas en composición, ocupan dentro de la misma cubeta se
dimentaria diferente posición estratigráfica con respecto a la secuencia de
lutitas y areniscas reconocidas. Tal variación en la posición estratigráfica
reSulta asi consistente con lo sugerido por el análisis de la composición pe

trográfica, que indicaba similar constitución tanto para las rocas vulcanógg
nas comopara las areniscas, sugiriendo asi la presencia de varios centros
volcánicos en áreas más o menos localizadas dentro de la cuenca, que fueron

los que aportaron, ya sea por erosión de.sus productos o por aporte pirocláí
tico directo, el material que constituye la mayor proporción de la fracción
clástica de las areniscas de las Formaciones Cerro Guia y Katterfeld.

D. INTRUSIONES DEL CRETACICO-TERCIARIO

Las rocas que quedan estratigráficamente limitadas entre las unidades
vulcanógenas y sedimentarias del Jurásico superior-Cretácico inferior y los
sedimentos glaciarios del Cuartario, y que fueran reconocidas en el área ob
jeto de estudio, corresponden a una asociación compleja de rocas igneas in
trusivas.

.El interés principal de estas rocas radica principalmente en que son
indicadoias de una importante época eruptiva, a lo cual se debe agregar la
formación de extensas áreas de hornfels, que resultaron de la mismaactividad

ignea. A fin de facilitar la descripción, se considerarán por separado las r2
cas igneas de los hornfels, aunque lógicamente se debe tener en cuenta que am
bos tipos litológicos están genéticamente ligados entre si.



1. ROCAS IGNEAS INTRUSIVAS

La amplía gamade variaciones petrográficas y distinta configuración
estructural que despliegan estas rocas fue reconocida y estudiada con deta
lles por Quartino (1952) quien reunió a las mismas en cuatro grupos litoló
gicos, de los cuales los tres siguientes están representados en la comarca
estudiada:

a) Rocas gábricas.
b) Intrusivos ácidos y mesosilicicos con formas de cuerpos menores, diques

y filones capas.
c) Diques basálticos.

El cuarto grupo diferenciado por este autor no está presente en el É
rea reconocida. Correspondea las plutonitas graniticas situadas -en esta
latitud- en las montañas al oeste del Lago La Plata; constituyendo las mis
mas, comose sabe, pcrte de la extensa cadena de plutonitas granitícas ubi
cada a lo largo de la Cordillera.

En el presente trabajo se diferencian en el mapa geológico estas r9;
cas siguiendo la agrupación de Quartino (op.cít.). A continuación se resu

men 5us caracteristicas petrográfícds más notables y se acompañanademás al
qunos valores de dataciones isotópicas. Para más detalles de la petrografia
de las mismas se remite al lector al trabajo del autor citado anteriormente.

a. ROCAS GABRICAS

Las intrusiones más notables formadas por rocas de esta composición

son las situadas en las nacientes del arroyo Flores y en las nacientes y de
sembocadura del arroyo Mineros.

El cuerpo más extenso corresponde al mencionado en primer término. El

mismo forma la masa principal del cerro de cota 1.723, extendiéndose además

en el interfluvio de los arroyos Flores y Pedregoso en forma de reducidos a
floramientos aislados por la cubierta reciente y el bosque, los que se supo
nen que forman parte de un solo cuerpo y de tal manera se los ha marcado en

el mapageológico. Considerado asi el cuerpo tiene forma irregular alargada,

con una longitud máxima de 5 Kmy un ancho de 3 kilómetros. La caja está coní
títuida por la FormaciSn Lago La Plata y por los Esquistos Arroyo Flores. Si
bien con respecto a estos últimos no son visibles los contactos, los mismos

deben formar parte de la caja, ya que afloran dentro de la masa de rocas gá
bricas y porque están cortados por diques microdioriticos-microdoleriticos
relacionados seguramente con el cuerpo intrusivo principal.

¿l tipo litológico más importante corresponde a un gabro-dolerita, de

grano mediano a fino, de color gris verdoso oscuro, con característico aspeg
to moteado dado por la abundancia de cristales agrupados de piroxenos, de cg
lor más oscuro que resaltan sobre la base feldespática de tonalidades más cla
ras. Los minerales máficos, que forman más de la mitad de la roca, correspon
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den a piroxenos de los que se pueden diferenciar dos tipos? uno es un ell

nopiroxeno frcsco que se presenta en cristales de hasta 3-5 mmy que englg

ba cristales más pequeñas de plagioclasa, y el otro es un piroxeno (hiperí
teno?) muycloritizado pero que conserva relictos frescos dispuestos en ban
das paralelas, probablemente productos de exolución. El resto de la roca se
componede cristales idiomorfos poco alterados de plagioclasa (Labradorita
bitownita), que forman una masa de cristales más pequeños, aunque hay esca

sos de los mismos que llegan a tener las dimensiones de los piroxenos (Cor
tes 306-236).

Comovariaciones de este tipo litológico principal hay rocas de gra

no más fino y colores más claros, constituidas en su mayor parte por plagio
clasa, con menor proporción de piroxenos, ambos muy alterados a una asocia

ción de clorita, epidoto, calcita, serícita y cuarzo, que corresponden a dig
ritas alteradas (Corte 237).

Diques de microdiorita-microdolerita de grano muyfino y colores ver
dosos, caracterizados por una alteración análoga a la mencionada y que co:
tan a los Esquistos Arroyo Flores, completan la gama de variación de estas

rocas gábricas.

En las cercanias de este intrusivo gábrico deSCrÏptO Se han detecta
do pequeños cuerpos aislados de microgabros en el interfluvío de los arroyos
Pedregoso y Cánogas y de mícrodiorita en las cercanias del cerro de cota 1189

¡(Cortes N° 311 y 316), respectivamente). Se incluye también en esta asocia
ción de rocas gábricas el filón cana de microdolerita intruido en lutítas y
mencionado en la descripción correspondiente a la Formación Lago La Plata en

el arroyo Cánogas.

En el arroyo Mineros los cuerpos de rocas gábricas presentan caracte

risticas petrográficas similares, con la salvedad de que el gabro situado en
las cercanias del lago Verde presenta variaciones de grano grueso a muygrug
so caracterizados por cristales prismáticos de clinopiroxenos que llegan a
desarrollar entre 3-5 cm de longitud. Asociado a esta facie de grano grueso

hay granófiros básicos (tonaliticos a granodioriticos) compuestos por mirmg
quitas, feldespato potásico micrográfico, cristales grandes de clinopiroxe
no(?) cloritizado y cuarzo intersticial (Corte N° 359). Eneste sector las
rocas gábricas han intruido a lutitas y areniscas de la Formación Katterfeld
y a las rocas piroclásticas de la Formación Cerro Grande, parte de las cua
les han sido transformadas en horniels.

b. PORFIROS MESOSILsCICOS Y ACIDOS

La actividad ignea intrusiva con la composición señalada en el epigra
fe y representada petrográficamente por pórfíros andesiticos, dioriticos, da
citicos y tonaliticos y albitófiros cuarzosos (Quartino, 1952) es muy impor
tante. Para dar una idea de la magnitud de la misma se menciona que se han

detectado más de ho cuerpos en la comarca reconocida. Con respecto a la dis
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tribución a.eal de los mismos, se aclara que si bien al observar el mapa

geológico se tiene la impresión de una mayor densidad de estos cuerpos en

el área correspondiente a los afloramientos de la Formación Cerro Guia, tal

impresión puede no reflejar la realidad ya que en el sector al oeste del cg
rro Katterfeld, en el área de afloramientos de la Formación Lago La Plata,

el bosque impide la visualización de estas rocas en el terreno o su detec

ción en fotografias aéreas, por ln que puede suceder que algunos cuerpos in
trusivos hayan sido omitidos en este sector boscoso debido a este factor que
dificulta la localización de los micwos.

Por su configuración estructural, la mayoria de los intrusivos mencig
nados corresponden a cuerpos pequeños, de forma subcircular o irregular y en
mucha menor proporción corresponden a diques y filones capas. De los mencio

nados en primer término los más importantes por su tamaño corresponden a los
situados en el cerro Cono Fontana y prolongación del filo al este y sudeste
del mismo, entre los que se destacan los del cerro de cota l.ü98 y Buitrera,
este último fuera del sector estudiado. Correspondena pórfiros tonaliticos
y andesiticos (Quartino, 1952; Scasso, 1980) íntruidos en las areniscas de
la Formación Cerro Guia. De la misma composición general son los numerosos

cuerpos intrusivos en las mismas areniscas y situados al NEde este sector.

Se posaen valores de dataciones isotópicas en dos de estos intrusivos.
Uno corresponde al cuerpo situado en las nacientes del arroyo Blanco, el que

está alojado en conglomerados y calcáreos de la Formación Lago La Plata. Se

trata de un pórfíro andesitico de color gris claro a blanco con textura po:
firica dada por cristales mayores, idiomorfos, de plagioclasa (albita-olígg
clasa) y escasos cristales de minerales máficos alterados y pasta microgra—

nosa fina de igual composición. La edad obtenida para este pórfiro andesiti
co (Muestra N° 0h0) es de 97 Í 3 m de a (Cretácico superior) (Véase Cuadro

N° 2).

El segundo intrusivo datado se sitúa en el curso medio del arroyo F12
res, poco aguas arriba de la desembocadura en el mismo del arroyo Cánogas.

Correspondea un dique de pórfiro andesitico con caracteristicas petrográfí
cas semejantes al anterior, salvo por que sus constituyentes presentan ma
yor alteración caracterizada por una asociación de calcíta-sericita-cuarzo
clorita. La edad obtenida para el mismo (Muestra N° 1001) es de 63 Í 5 m de
a (Terciario inferior) (Véase Cuadro N° 2).

Los más notables de los cuerpos con disposición estructural de Fïlo
nes capas corresponden al albitófíro cuarcifero, de aproximadamente 100 m
de espesor visible, que corona la cumbre del cerro Katterfeld íntruyendo a
areniscas y al de composición andesitica, de cerca de 50 m de espesor, si
tuwdo en la peninsula del extremo oriental del lago Fontana (Quartino, 1952).

Otro filón capa importante es el constituido por el pórfiro dacitico intrui
do en tobas y lavas situado en las cercanias del cerro de cota 1.123 y men

cionado al describir la Formación Lago La Plata en el sector comprendido en
tre el rio Unión y el curso inferior del arroyo Fragua.



c. DIQUES BASALTICOS

Tienen poca representación en la comarca estudiada. Corresponden a

los cuerpos estudiados por Quartino (op.cit.) en la peninsula del extremo
E del lago Fontana y por Scasso (1980) en el valle situado inmediatamente

al NNOdel cerro Cono Fontana. Son basaltos con minerales Frescos o poco al

terados, constituidos"principalmente por.fenocristales de olivina y labrado
rita, con pasta intergranular o en ocasiones seriada, de labradorita, clíng
píroxeno y magnetita.

Un filón de roca basáltica (Muestra N° 018) situado en la porción su
perior del curso del arroyo Flores, aguas abajo de los afloramientos de es
quistos, ha sido datado radimétricamente dando una edad de 10 Ï i m de a

(Terciario superior) (Véase Cuadro N° 2).

d. EDAD DE LAS ROcAS ERUPTIVAS

Los cuerpos intrusivos mencionados intruyen a las secuencias vulcané
genas y sedimentarias del Jurásico superior-Cretácico inferior y son anterig
res a los sedimentos glaciarios del Cuartario; de ello se infiere que pueden
ser asignados al lapso Cretácico superior-Terciario. Comose verá, hay evi

dencias que sugieren que la actividad ignea representada por la masa princi
pal de cuerpos gábricos y pórfiros ácidos y mesosilicicos puede ser ubicada
mñs probablemente en el Cretácico superior (incluyendo el Cretácico inferior
másulto)-Terciario inferior_y los fílones basálticos en el Terciario supe
rior.

Quartino (1952) al referirse a la edad de la masa principal de rocas
eruptivas postula que las mismas deben ser contemporáneas con los movimien

tos diastróficos andinos que deformaron y plegaron suavemente las capas del
ciclo sedimentario jurásico-cretáciso en épocas del Cretácico superior o
Terciario, basando tal consideración en que el plegamiento tiene que haber
sido factor mecánico de infiltración de los filones capas emparentados con
el resto de las manifestaciones de actividad magmática.

Las dataciones isotópicas de los cuerpos intrusivos mencionados han
dado valores correspondientes al Cretácico superior-Terciario inferior. Por
otra parte, las datacianes realizadas en las rocas piroclásticas y lávicas
(Véase los Cuadros Nos. 5 y 2) de la Formación Lago La Plata han brind1do

también edades que se agrupan en el lapso Cretácico superior (incluido el
Crerácico inferior alto)-Terciario inferior, a pesar -comose ha visto en
el capitulo correspondiente- que esta Formaciónpor su contenido fosilifero
es referible al Titoniano y en parte al Neocomiano. De acuerdo con ésto, se

puede interpretar que estas edades isotópicas más jóvenes representan la g
poca o épocas de deformación y actividad magmátíca que afectaron a las ro
cas vulcanógenas y sedimentarias del Jurásico superior-Cretácico inferior.

En sintesis, el resultado de que las edades isotópicas de los cuer
pos intrusivos y de las rocas deformadas, en las cuales éstos se alojan,



son comparables, está de acuerdo con lo postulado en base a consideracio
ncs geológicas por Quartino (1952) en el sentido que se puede interpretar

que la actividad intrusiva y los movimientos diastróficos que deformaron y

plegaron las rocas del ciclo vulcanógeno y sedimentario fueron más o menos
simultáneas, pudiéndose ubicar las mismas, de acuerdo con las edades obte

nidas, en el lapso Cretácíco inferior alto-Terciario inferior, sin poder
distinguir por el limitado número de muestras datadas si se trata de una o
varias fases magmáticas y tectónicas.

En cuando a la edad de los filones basálticos, Quartino (op.cít.) in

dica que los mismos deben interpretarse como las raices de las efusíones bg
sálticas que -fuera del sector estudiado- se sobreponen en díscordancia an
gular a las Areniscas del Rio Senguerr (Formación Cerro Guia en el presente

trabajo), razón por la cual indica que constituyen las manifestaciones eruE
tivas más jóvenes asignándoles una edad preglacíal (7Pleistoceno). Ya se men
cionó en el apartado correspondiente a la descripción de estas rocas que un
filón de roca basáltica fue datado radimétricamente dando un valor de 10 Í

1 m.a. (Terciario superior alto), dato que apoya la conclusión de este au
tor en cuanto a que constituyen las manifestaciones eruptivas más jóvenes.

2. HORNFELS

En el sector del arroyo Mineros y particulannente en sus nacientes,
parte de la caja donde se alojan los cuerpos de rocas gábricas ha sufrido

metamorfismo de contacte. El Área más notable por su extensión y por el as
pecto de los afloramientos corresponde a la situada en el cerro Negro. En
este lugar, rodeando a los intrusivos gábricos-del lago Verde, hay una ma
sa de hornfels de considerable extensión areal y que constituyen la mayor
superficie expuesta del cerro.

Los afloramientos de hornfels son visibles a la distancia comoun

conjunto de elevaciones aisladas, de fuertes pendientes y cumbres agudas,
que sobresalen comoproyecciones afiladas dándole un aspecto erizado al
contorno del cerro. Los hornfels tienen color externo castaño amarillento

pálido y verde a verde grisáceo en fractura fresca y superficies de aspes
to porcelanáceo; rasgos sumamentenotables que a cierta distancia le dan
uniformidad a los afloramientos. Másen detalle se aprecia, sin embargo,
que a pesar de estos rasgos comunes las rocas presentan varios tipos, de

distribución heterogénea, que se diferencian por sus caracteristicas tel
turales originales. Se observan hornfels con textura relictica brechosa,
la que puede ser gruesa, con clastos entre 5-10 cm, o fina con clastos en
tre 0,5-1 centimetro. Otros hornfels son uniformes, de grano muy Fíno y

aspecto semejante a pelitas y hay otros, también de grano fino, que se c3
racterizan por un delgado bandeamiento en capas alternantes de tonalidades
oscuras y claras, con espesores de menos de l cm, que sugieren laminación

original y finalmente otros semejantes a éstos Se disponen en capas tam
bién alternantes pero de mayor espesor, 20-30 cm, que sugieren estratifi
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cación original de pelitas y areniscas.

Al microscopio se puede determinar que independientemente de la tex
tura la asociación mineralógica que caracteriza a estos hornfels está com
puesta por clinoanfibol, epidoto y Felde'pato alcalino. Estos minerales se
encuentran uniformemente distribuidos en las rocas o con preferencia en zo
nas que configuran bandas y son por lo general de grano muy fino; los de ma

yor tamaño, que son escasos, no superan los 0,5-1 milimetro (Cortes N° 358
358/1/2/3).

En lo relacionado con la naturaleza original de las rocas, se puede

observar al microscopio que las brechas más gruesas se componende fragmen
tos Originalmente de rocas volcánicas, pudiéndose reconocer en parte de e
llos texturas fluidales dada por la alineación de microlitos de feldespatos
densamente agrupados. La brecha en si podria ser originalmente volcánica o

tectónica, esto último sugerido por que la composición de los fragmentos cg
rresponde a un só.o tipo litológico de acuerdo a lo observado (Corte N°358).

En otros hornfels de grano fino se reconoce una textura original pro
pia de una roca tobácea, con cristales euhedrales de feldespatos y cuarzo
con engolfamiento (Corte N° 358-2) y otros de grano más fino presentan una

textura propia.de una pelita, caracterizada por un agregado cuarzo-feldespé
tico-micáceo de grano muyfino, con cristalitos abundantes de epidoto y gru
mos de óxidos de hierro y motas dadas por una aglomeración de pequeños cris
tales incoloros, de baja birrefringencia de un mineral no determinado (Cor
te Nq 358-3).

Estos diversos tipos de rocas del cerro Negro se distribuyen, sin nin
gün orden aparente, en pequeños afloramientos que emergen de sus propios de
rrubios, no pudiéndose relacionar o continuar un tipo de roca de un aflora
miento con el próximo. Tal distribución sugiere que estas rocas han sido

fracturadas y falladas, de tal manera que se ponen en contacto por tectóni
ca. En parte pueden corresponden originalmente a las pelitas y areniscas de
la Formación Katterfeld y en parte a las tobas y vulcanitas de la Formación ”
Cerro Grande.

Otras rocas semejantes a éstas, pero con menor modificación metamór-Ï\J:
fica, se han hallado en las cercanias de los cuerpos gábricos aflorantes en 5'
la desembocadura del arroyo Mineros. Las mismas conforman afloramientos me

nores y por su aspecto pareceria que originalmente correspondian a pelitas
y tobas.

E. CUARTARIO

Los depósitos cuartarios comprenden un conjunto de sedimentos de va

riada génesis cuyos afloramientos tienen amplía representación areal, cubrien
do aproximadamente la mitad de la superficie de la comarca estudiada. De e

llos, únicamente se han diferenciado en el mapa geológico que se acompaña los
depósitos más notorios de sedimentos glaciaríos, descriminando los mismos se
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gün correspondan a till o a depósitos estratificados. El resto de los sedi
mentos cuartarios no han sido diferenciados entre si en el mapa geológico
y de los mismos solamente se hará un breve comentario Sobre sus caracteris
ticas generales al final del capitulo.

l. DEPOSITOS GLACIARIO)

a. TILL

Por la morfologia que presentan se pueden reconocer dos tipos de de
pósitos de till: uno constituye relieves mesetíFormesrituados a gran altu
ra y el otro constituye suaves lomadas elongadas, poco elevadas sobre el te
rreno, correspondientes a morenas.

El mencionado en primer término es el extenso y notable depósito de

till que componeel sustrato de la meseta Pedregosa. La misma‘se desarrolla
en forma más o menos continua desde el cerro de cota 1.596 hasta unos lS Km

al oeste de este punto, formando una especie de suave plano inclinado hacia

el este. El sector más alto de la meseta se sitúa en las cercanias de las na
cientes del arroyo Flores a una altura aproximada de 1.700 m, y el sector

más bajo en las cercanias del cerro te cota 1.596 a una altura de 1.500 me
EFOS.

La acción erosiva retrocedente de los cursos de agua que tienen sus

nacientes sobre los bordes norte y sur de la meseta ha provocado que sus mar

genes sean muy recortadas, con anchos variables entre 5-6 kmiy menos de l ki
lómetro. Este accidente orográfico constituye en este sector el relieve que
hace de limite internacional con la República de Chile, por dividir las a‘L

guas que drenan hacía el rio Senguerr en territorio argentino y las que, cg

lectadas por el rio Ñírehuao, drenan hacia el OcéanoPacifico en territorio
chileno.

El till compone el cuerpo de la meseta y si bien la base no ha sido

observada, en la barranca casi vertical labrada en estos depósitos en las
nacientes del arroyo Blanco los mismos presentan un desnivel de cerca de lOO

m entre la superficie de la meseta y la base de la escarpa, por lo que debe
considerarse este desnivel comoespesor minimodel till. En otros sectores,
generalmente donde la pendiente de los laterales de la meseta es más suave,
'cl desnivel entre los limites superior e inferior en los cuales se recono

cen estos depósitos supera los 100 metros. Sin embargo, debe tenerse en cuen
ta en estos casos que las cotas más bajas del limite inferior del tíll no son

originales, debido n que el mismose ha movilizado pendiente abajo por procg
so" de remoción en masa, principalmente bajo la forma de lóbulos de soliflu
xíón, los que imprimenel característico aspecto escalonado de los bordes de
la meseta.

El arroyo Blanco interrumpe la continuidad de este cuerpo de till de
la meseta Pedregosa, pero depósitos similares aparecen nuevamente en la por

/.t
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ción más alta de la divisoria de aguas entre los arroyos Blanco y Mineros,
en el Sector comprendido al N-NEdel cerro Katterfeld. En este lugar, en

la porción superior de Ja escarpa rocosa que mira hacía el lago Fontana, ha
sido hallada la base del till. La misma se apoya sobre las areniscas supe

riores de la FormaciónKatterfeld, situándose a una altura de l.350-l.h00rmí
tros. El espesor del till es más reducido, no supera los 20-30 m, lo cual de
be indicar que en este sector la masa principal de este cuerpo ha sido ero
sionada. Comoen el caso anterior, aqui también el limite inferior del till

se encuentra en sectores -principalmente sobre la pendiente que enfrenta al
arroyo Mineros- a cotas inferiores a la mencionada para la base del mismo,

efecto provocado por el movimiento pendiente abajo por solifluxión, por lo
que debe tenerse en cuenta que la superficie de los afloramientos marcadaen

el mapa resulta exagerada ya que es sumamentedificultoso delimitar el depg
sito original del till.

Las caracteristicas texturales de estos depósitos correspOndena las

que son propias del till, notándose falta de estratificación, granomctria v3
ríada sin selección apreciable, con bloques de hasta 2 m de diámetro y matriz
areno-arcillosa. Composicionalmente la mayoria de los bloques corresponden a

_rocas graniticas y vulcanitas.

En cuanto a su relación con la masa de hielo que les dio origen se in

terpreta que este notable cuerpo de till debe corresponder a una morena basal.

Los otros depósitos de till diferenciados en la comarca son los que
presentan morfología de suaves lomadas elongadas, de los cuales a su vez se

pueden reconocer dos tipos: las morenas elongadas en sentido E-O o NO-SEque

se sitúan en la divisoria de aguas entre las cuencas del rio Senguerr al no:
te y del arroyo Verde al sur y las morenas reeiaboradas por acción fluvial y

lacustre de las cercanias del Destacamento de Gendarmería, en el extremo o
riental del lago Fontana.

Los citados en primer término conforman suaves lomadas discontinuas,

que no sobresalen más de lO m sobre el terreno circundante, disponiéndose so
bre la mencionada divisoria de aguas local a una altura aproximada de 1.250
metros. En sectores se puede reconocer que conforman dos sistemas paralelos

de morenas. En textura y composición son análogos al till mencionado anterioL
mente, aunque se debe aclarar que solamente han sido reconocidas en el terre
.o las ubicadas inmediatamente al N-NOdel cerro Cono Fontana, las demás han

sido marcadas en el mapa en base a‘la observación de fotografias aéreas.

La otra morena mencionada, que se sitüa en las cercanias del extremo
oriental del lago, está muymodificada por acción erosiva fluvial y lacustre,

de manera que del depósito original únicamente se conservan relictos en for
ma de pegucñas elevaciones aisladas de till, que sobresalen apenas sobre los
depósitos fluviales de la planicie del rio Senguerr. Se disponen a una altu

ra de 950-970 m y la integración de los mismos sugiere que originalmente con
formaban una morena frontal del glaciar que exaró el valle del lago Fontana.

/.



Hacia el este, fuera del sector estudiado, se pueden reconocer además por
ln menosotros dos arcos morénicos frontales que presentan caracteristicas

morfológicas similares.a las mencionadas.

En cuanto a la edad relativa de estos depósitos glaciaríos se puede
establecer -en base a la posición topográfica y morfológica- que el till de
la meseta Pedregosa y el sistema de morenas situados sobre la divisoria de

aguas de las cuencas del rio Senguerr y del arroyo Verde, son los más anti
guos, sin poder precisar si estas últimas corresponden al mismocuerpo de
hielo que depositó el till de la meseta Pedregosa o son algo más jóvenes.

Por Jtra parte, las morenas frontales situadas en la extremidad o

riental del lago son más jóvenes que los depósitos citados arriba, hecho és
te que puede visualizarse rápidamente si se tiene en cuenta que sobre una

misma linea transversal al valle ocupado por el lago, éstas se sitúan aprg
ximadamente a 300 m por debajo del sistema de morenas ubicado en la divisg
ria de aguas con el arroyo Verde.

Ramos(1976) menciona parte de estos depósitos glaciaríos describien
do además los situados sobre la margen N del Iago, interpretando las mismas

relaciones de edad que las establecidas. Este autor denomina Till Rio Moro

al más antiguo y Till Fontana al que compone las morenas terminales del gli
ciar que ocupaba el valle del Lago Fontana.

Finalmente, se comenta que hay.otro depósito de till, no mencionado

anteriormente, que constituye una pequeña morena de circo que endica el la
go Verde. El mismo, por SUScaracteristicas y perfecto estado de conserva
ción debe constituir el depósito glaciario más joven de todos los menciona
dos.

b. DEPOSITOS GLACIARIOS ESTRATIFICADOS

Unperfil transversal al valle del lago Fontana realizado aproximada
mente siguiendo el meridiano que pasa por la meseta Pedregosa, permite aprs
ciar la presencia de dos resaltos subhorízontales sobre el lateral derecho
del valle (Véase el perfil de la Figura N° 1h y la Fotografia N° 16).

El resalto de posición topográfica superior se sitúa entre.las cotas
de 1.325-L37S, aproximadamente, y está constituido por gravas y arenas estrg
tificadas. Las mismas conforman un depósito alargado que se adosa, a una al

tura inferior, al till de la mescta Pedregosa. Está particularmente bien de
sarrollado entre los arroyos Fragua y Cánogas. Especialmente la barranca e

laborada por este último arroyo al cortar estos depósitos brinda los mejores
detalles de la estructura y composición de estas capas. En este lugar se pue
de observar que se componede una secuencia alternante de gravas, gravas are
nosas y arenas estratificadas en bancos de 50-60 cm de espesor. Las gravas

presentan clastos con un tamaño medio de 20 cm, principalmente de formas dis

coidal o prolada, que frecuentemente muestran imbricación. Las arenas y gra
vas arenosas constituyen bancos caracterizados por estratificación entrecru
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zada bien desarrollada y estructuras del tipo de corte y relleno. Todas
las capas están fuertemente teñidas de colores rojizos debido a la impreg
nación de óxidos de hierro, presentándose también el material ferruginoso
concentrado en capas finas, de 2-5 cm, paralelas a la estratificación o
formando lentes pequeños en las arenas. Por lo general los sedimentos son

fácilmente desagregables, salvo ya sectores donde la concentración de ma
terial ferruginoso ha cementado ios granos. El espesor minimoque presen
tan estas capas es de 30 m aproximadamente.

Hacia el oeste del punto descripto, estos depósitos pierden conti

nuidad desapareciendo en las cercanias de las nacientes del arroyo Pedregg
so. Lin embargo, otro afloramiento aislado detectado en el arroyo Flores y
compuesto en su totalidad por varves, tal.vez pueda corresponden a una con

tinuidad de estos depósitos por encontrarse los mismosa una altura semejan
te.

Los varves, situados en las cercanias de las nacientes del arroyo,
comprenden una secuencia de aproximadamente 30 m de espesor minimo que se

apoya sobre las rocas gábricas aflorantes en este sector. El arroyo ha cor
tado a los mismo> formando una pequeña garganta, pudiéndose observar en los
laterales la caracteristica alternancia ritmíca de capas de arcilla y are
na fina que caracteriza este depósito (Véase la Fotografia N° 17).

Por la situación topográfica de estos sedimentos estratificados, su
configuración de terraza subhorizontal colgada a gran altura en el lateral
del valle y por las caiactcristícas sedimentológicas que presentan, se in
terpreta que los mismoscorresponden a depósitos glacifluviales y qlacila

custres formados en contacto con la masa de hielo que ocupaba el valle de
los lagos Fontana y La Plata, en un momentoen que el glaciar se hallaba es
tancado. Deacuerdo con esta interpretación se podria clasificar a los mis
mos como depósitos de terrazas kame.

En cuando a la edad relativa de estos depósitos resulta evidente que

son más jóvenes que el till de la meseta Pedregosa (Véase la Figura N° 1h y

la Fotografia N° 16) debiendo ser contemporáneos con algunos de los arcos
morénicos frontales que se sitúan sobre la planicie del rio Senguerr, sin
que se pueda establecer con cuál de ellos, por falta de relaciOnes directas

y de continuidad, y también porque la reconstrucción de los mismos arcos mg
rénicos frontales en el valle del rio Senguerr no se puede realizar cun de
talles por falta de conservación de los mismos.

El otro resalto subhorizontal, mencionadoanteriormente, se sitúa a
una altura de 1.200-l.250 m aproximadamente (Véase la Figura N° 1h). No se

han detectado en el mismodepósitos análogos a los descriptos más arriba;
su superficie está cubierta por una amplia franja de mallines (Véase la B3
tografia N° 16) y en los lugares donde los cursos de agua cortan a los mis

mosse observa que esta superficie subhorizontal está labrada sobre roca des
nuda (Formación Lago La Plata en el arroyo Cánogas y gabros en el interflu
vio entre los arroyos Pedregoso y Flores). Solamente en algunos sectores a

/.
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lo largo del curso del arroyo Pedregoso se ha detectado un delgado tapiz,

172 m de espesor, de sedimentos no estratificadqs, compuestos de bloques
de hO-SOcm y matriz areno-arcillosa, de los cuales no ha sido posible de
cidir si se trata de till depositado originalmente en esta superficie o de
sedimentos redepositados y provenientes del till de la meseta Pedregosa.
El origen de este segundo resalto es dificil de establecer fehacientemente,
aunque se interpreta tentativamente comoproducido por erosión glaciaria,
tratándose en este caso de una especie de hombrera del glaciar encauzado
en el valle.

2. 353031105 EUARIAEIQS_NQEIFEBEECLAROE

En su mayor parte corresponden a detritos de origen fluvial, lacus
tre o de transición (pequeñosdeltas). Están constituidos principalmente

por gravas con menor participación de arenas, material que ha provenido fun
damentalmente de los depósitos glaciarios más antiguos. Los primeros'consti

.tuyen depósitos de terrazas fluviales, bien expuestas en varios niveles en

el valle del rio Senguerr. Los de crigen lacustre constituyen también terra
zas correspondientes a antiguos niveles de los lagos Fontana y La Plata,
siendo los más notorïos de éstos los situados en la extremidad oriental del

lago Fontana, en las cercanias del cerro Muzzio y en el istmo entre los la

gos. El más conspicuo de estos niveles se sitúa aproximadamente entre los

10-20 m sobre el espejo de agua. Los depósitos deltaicos se sitúan en la de
semLocadura al lago de los principales arroyos; los más importantes son los
de los arroyos MinerOs, Blanco y Flores.

Este grupo incluye también el material-que forma el suelo, principal
mente en la zona boscosa, los detritos aluviales y de talud más recientes y

depósitos de remoción en masa. Estos últimos sólo son importantes en los seg
tores donde afloran las lutitas inferiores de la FormaciónKatterfeld y co
rresponden principalmente a asentamientos, los que han sido señalados en el

mapageológico con una rastra particular dentro de los limites de afloramien
tos de esta Formación.

Finalmente, se desea aclarar que en el sector cubierto por el bosque,
limitado aproximadamenteentre el paralelo que pasa por el cerro de cota
l.h27 y la margen sur del lago Fontana, se han detectado en forma aislada
bloques erráticos y sedimentos de probable origen fluvioglacial, los que han
sido incluidos también dentro de la rastra general de depósitos no diferen

ciados debido a la imposibilidad de precisar la distribución areal de los mis
mos .
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FOTOGRAFIAN° 17. Afloramíentos de varves en el curso superior
de] arroyo Fïores.
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ill. ESTRUCTURA

La estructura general de la región estudiada es principalmente del
tipo de bloques, movidos diferencialmente y limitados por fracturas. Estas
corresponden casi exclusivamente a dos sistemas*:uno de rumbo NE, de mayor

desarrollo, y otro de rumbonoroeste. Otra dirección de fracturación impoL
tante, aunque poco frecuente en relación a los sistemas mencionados, tiene
rumboeste-sudeste.

La disposición general de las capas es la de una estructura homocli
nal suave, de rumbo principal NNEe inclinaciones al naciente. Este es el

rumbo dominante por extensión en el sector situado en la margen sur y al

oeste de la peninsula del lago Fontana; en la margen norte, por el contra
rio, la estructura homoclinal tiene rumbodominante E-O, con inclinaciones
al norte.

De las fallas correspondientes al sistema de rumbo N0 una de las más

importantes es la situada en las nacientes del arroyo Blanco, estructura ag
teriormente descripta por Quartíno (1952) al estudiar las capas de este seg
tor. La misma yuxtapone directamente a los conglomerados y calcáreos de la

porción superior de la Formación Lago La Plata con la parte media de la FOL
mación Katterfeld, eliminando de tal manera el miembro inferior de lutitas
de esta Formación (Véase la Fotografia N° ll). El rechazo estratigráfico Se

puede estimar del orden de la centena de metros, es decir semejante al eSpE

sor de lutitas. Otro azpeclu interesante de esta estructura de falla es que
la mismaconstituye una escarpa de linea de falla, de tipo obsecuente, ya
que el bloque estructuralmente hundido se sitüa a mayor altura topográfica
que el bloque estructuralmente elevado (Véase el perfil de la Figura N° 9).

En el otro sistema de fracturación una de las fallas más importantes
corresponde a la estructura situada aproximadamentea lo largo del arroyo

Mineros. Si bien la misma ha sido dibujada en el mapa como una linea, en rea
lidad corresponde a una estructura más compleja que comprende un conjunto de

fallas menores, entrelazadas entre si, que se sitúan a lo largo de una faja

de limites no muy precisos que constituye una zona de falla de rumbo aproxi
madamente NEy orientada a lo largo del curso del arroyo. A pesar de la com
plejidad de la estructura, se puede inferir de la secuencia estratigráfica
que el bloque situado al E del arroyo Mineros ha sido deprimido estructural
mente en relación al bloque situado al 0 de este curso de agua. Las unida

des comprometidas en esta estructura son las formaciones Lago La Plata, CE
rro Grande y Kattorfeld; en especial las capas de esta última han sido fuer
¿emente dislocadas, con desarrollo local por efectos de arrastre de zonas
con pliegues apretados y volcados (Véase la Fotografia N° 13).

* Se aclara que no ha sido posible determinar en la mayoria de los casos
las inclinaciones de los planos de fallas o de fracturas; por tal moti
vo se ha adoptado la convención de trazar a los mismos en fonna verti
cal en los perfiles realizados.



Sin pertenecer a ninguno de los dos sistemas de estructuras mencio

nados hay una fractura importante de orientación ESE, que presenta una ni
tída expresión morfológica y cuya traza se puede seguir desde el puesto de

Soto hasta la Mina Ferrocarrilera (Véase la descripción de la Formación Lago
La Plata en el sector entre el rio Unión y el arroyo Flores). Esta dirección
de fallamiento no es Jrecuentc, aanue la mismacoincide bastante bien con
una dirección de fallamiento importante inferida por Ploskiewickz y Ramos

(1977), una de cuyas Fracturas se correspondería, según estos autores, con
el valle del rio Senguerr. En relación con ésto, probablemente corresponda
a la'misma fractura, o por lo menos sea de rumbo coincidente con ésta, la

zona de falla que se ha inferido para interpretar las diferencias de rumbo
e inclinación entre las sucesiones aflorantes en el istmo entre los lagos,

pudiendo ser también responsable la misma fractura de las diferencias de ac

titud de las capas de la estructura homoclinal de las márgenes N y S del la
go Fontana.

Con respecto a la estructura de las capas de la secuencia estratigré
fica del sector estudiado, las mismas conforman como se dijo un homoclinal

suave, salvo en (l área comprendida entre los arroyos Mineros y Blanco don
de las capas de la Formación Katterfeld y de los conglomerados y calcáreos

de la Formación Lago La Plata se hallan plegados suavemente, conformando u

na especie de cuenca estructural incompleta o con disposición en forma de

batea como lo denominara Quartino (1952), quien reconoció que esta estructu
ra es la responsable de que los conglomeradosy calcáreos fosiliferos de'las
nacientes del arroyo Blanco se repitan nuevamente en el arroyo Mineros.

Finalmente, en otro orden de rasgos estructurales y tectónicos, resta
mencionar la naturaleza y caracteristicas de las relaciones de contacto en
tre las distintas unidades geológicas establecidas. Al respecto, y comoya

ha sido indicado oportunamente, los rasgos litológicos y estructurales (me
tamorfismo de bajo grado y plegamiento intenso) de los Esquistos Arroyo Flg
res indican, sin lugar a dudas, que una marcada discordancia angular y un
gran hiatus separa a estas rocas de la secuencia mesozoica. Por otra parte,

las unidades mesozoicas (Formaciones Lago La Plata, Katterfeld, Cerro Gran
de y Cerro Guia) presentan mutuas relaciones concordantes y de transición,
lo que indica que constituyen una secuencia que ha evolucionado contínua
mente durante el Jurásico superior-Cretácico inferior, sin discordancias de
significación regional.



IV. RESULTADOS ALCANZADOS. CONCLUSIONES

En la constitución geológica de la comarca del.lago Fontana parti
cipan las siguientes unidades, mencionadas desde la más antigua a la más

joven:

a) Una Secuencia de rocas prabablemente paleozoicas, denominadas Es

quístos Arroyo Flores, que ¡nfrayacen a las rocas mesozoicas en mar

cada díscordancía angular.

b
V

Unasecuencia continua del Jurásico superior-Cretácico inferior,
que comprende a las formaciones Lago La Plata, Katterfeld, Cerro

Grande y Cerro Guia.

Vc Una asociación compleja de rocas intrusivas de composición básica,
mesosilicica y ácida, que se asigna al Cretácico Superior-Terciari

d Depósitos cuartarios, compuestosde till, sedimentos glacifluviV

les y otros más recientes no diferenciados entre si.

ESQUISTOS ARROYO FLORES:

l) Son rocas con metamorfismo regioral de bajo grado, al nivel de clorita

2
V

serícita. Están constitgidas por una alternancia irregular de esquistos
finos, originalmente petitas, y esquistos de grano más gruesos corres

pondientes a metareniscas. Discordcnte y concordantemente con la esquíí
tosidad presentan bandas irregulares y discontinuas de cuarzo.

Se encuentran plegad.s según un estilo de pliegues disarmónicos y
apretados, presentando ademásotras evidencias de intensa deformación

comoflujo, microfracturas, imbricación y boudínage.

La naturaleza indudablemente metamórfíca de estas rocas sumado a las di
ferencias de estilo estructural existentes con respecto a la secuencia
vulcanógena del Jurásico y Cretácíco que despliega una estructura más

simple, ue tipo homoclinal, son caracteristicas que indican que los E3
quístos constituyen una unidad estratigráfica claramente diferencíable

de la secuencia mesozoica y que entre ambas debe mediar una marcada dií

cordancia angular. La presencia de clastos de esquistos, análogos a los
del arroyo Flores, en conglomerados de la secuencia vulcanógena es con
sistente con lo apuntado.

FORMACION LAGO LA PLATA:

3) Constituyen un conjunto de depósitos Vulcanógenos y sedimentarios, mari

i,
V

nos en parte, que en el sector reconocido afloran entre el istmo que se
para los lagos y los arroyos Blanco y Mineros. Deben 5er considerados co

mo una sola unidad estratigráfica, que ha evolucionado en forma continua,
sin discordancias de significación regional.

El techo de esta Formación subyace concordantemente a la secuencia maní

na del cerro Katterfeld y su base no ha sido observada. En el sector re

/.
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conocido desarrolla un espesor que puede ser estimado comominimo en
l.500-2.000 metros.

Su litologfa se resumeen tres tipos principales de rocas: piroclásti

cas (tobas y brechas), eLiclásticas-calcáreas (diamictitas, conglomeqa
dos, areniscas, pelitas, margasy calizas) y lavas (andesitas, andesi
tas basálticas albitofiricas, queratófíros y riolitas). Estos tres ti
pos litológicos no se restringen a una sección determinada de la Forma
ción, sino que se distribuyen recurrentemente en todo su espesor, dando
por resultado una compleja asociación litológica que distingue y da ca
rácter dc unidad a la Formación Lago La Plata.

La integración de perfiles geológicos detallados y el estudio de la fau
na y flora fósil registrados en distintos niveles de la Formaciónpermi
ten establecer que:

a) Las calizas marinas de los puestos de Cotidiano y Macarios están in
tercaladas en la secuencia vulcanógena, ocupando -dentro del sector
estudiado- un nivel estratigráfíco inferior.

Los sedimentos marinos del arroyo Pedregoso también se hallan inter

calados en esta secuencia, ocupando los mismosun nivel estratigráfi
co superior con respecto a ios anteriores y mediando entre ambos un
espesor de aproximadamente 600 m de rocas vulcanógenas.

Vc La sección con fósiles marinos del arroyo Pedregoso se halla a su vez
cubierta por vulcanitns y sedimentos con plantas fósiles, cuyo espe
sor minimo se estima en 200 metros.

La secuencia vulcanógena culmina con los sedimentos marinos de las

nacientes del arroyo Blanco, que ocupan por lo tanto un nivel estra
tigráfico superior con respecto a Jos sedimentos del arroyo Pedrego
SO.

Las capas cuyos afloramientos se sitúan en el puesto de Cotidiano y a
rroyos Pedregoso y Blanco que anteriormente eran diferenciadas con los
nombres de Formación Cotidiano, “Estratos titOneocomianos” y Formación
Tres Lagunas, quedan de tal manera incluidas dentro de la Formación La

go La Plata. CorrespondiéndOSe de tal manera esta unidad casi estricta
mente con la “Serie del Lago La Plata” de Quartiro (1952), de donde to
ma su nombre, o “Serie Porfiritica” de Llorente (1968), habiéndose in

corporado a la misma las “Capas del Arroyo Blanco“ del primer autor men
.cionado.

Las rocas piroclásticas (tobas y brechas) son las que tienen mayor pa:
ticipwción en la constitución de esta unidad. Se componenprincipalmen
te de fragmentos liticos de pastas de vulcanitas andesiticas y andesi
tico-basálticas, vidrio volcánico y cristales_de plagioclasa (albita,
albita-oligoclasa y andesina). Otros constituyentes minoritarios o au
sentes en estas rocas son cristales de cuarzo y fragmentos de vuicani
tas ácidas, con excepción de la porción estratigráficamente superior de
la Formación donde son más abundantes.
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Se estima que las rocas piroclásticas representan aproximadamente
el 70%del espesor de la Formación.

9) Las rocas epiclásticas se caracterizan por su marcada inmadurez minera
lógica y textural. Las pfiamitas y las psefitas se componenen gran prg

porción por fragmentos liticos de vulcanítas, análogos en composición a
los que constituyen las rocas piroclásticas, pero con una mayor concen
tración relativa en cuarzo y fragmentos de pasta de vulcanitas ácidas,

notándose una preponderancia notable de estos elementos en las rocas si
tuadas en el techo de la secuencia. Todas las rocas en general tienen
carácter tobáceo.

Un tipo litológico muyparticular, aunque de escasa representación y

restringido únicamente al área de los arroyos Pedregoso-Cánogas, correí
ponde a un conglomeradocon clastos de metamorfitas (esquistos sericitl
cos-cloriticos) y cuarzo.

Las rocas peliticas son ricas en materia orgánica y sulfuro de hierro,
finamente divididos. Algunas rocas calcáreas de los arroyos Pedregoso y
Flores, semejantes en aspecto a las pelitas, son verdaderas microcoqui
nas de carofítas y ostrácodos.

\

El espesor total de rocas epiclásticas y calcáreas representa aproxi
madamente un 20% del total del espesor de la Formación.

10) Las lavas son en su mayoria de carácter andesitico y muestran fuerte al
Leración de sus componentes. Una variedad de andesita muy particular,

con caracteres basalticos, se componede fenocristales de albita-oligg
clasa y pasta de sustancia ferruginosa opaca. Deescasa representación
son las Tavas basálticas y queratofirícas balladas. En la porción estrg
tigráficamente superior de la secuencia las lavas tienen carácter riolí
tico.

Las lavas tienen menor representación que el resto de las rocas men

cionadas, estimándose que no superan el 10%del total del espesor de la
Formación.

11) En la secuencia estratigráfica hay una variación vertical en la composl
ción de las lavas; los dos tercios inferiores de la secuencia presentan

una mayor frecuencia de lavas mesosilicicas y ácidas, y en el tercio su
períor las lavas son fundamentalmentede carácter riolitico. Esta varia
ción vertical en la composición de las lavas está acompañadapor una ya
_riación composicional del mismotipo en las rocas piroclástícas y epi
clásticas asoci.das.

12) Los'fragmentos liticos y cristales de las rocas piroclásticas son análg
gos en composición a las rocas lávicas asociadas e igual relación se cum
_ple con respecto a los constituyentes de las rocas epiclásticas. Tal i

gualdad composicional indica que muy probablemente los piroclastos deben
ser en su gran mayoria esenciales o a lo sumo accesorios y que los frag

/.
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mentos de las rocas epíclásticas deben haber provenido de la erosión de

estos productos volcánicos formados dentro de la mismacubeta sedimentg
ria.

El ambiente de deposición de la Formación Lago La Plata se puede carac

terizar comoel de una zona con islas volcánicas, con vulcanismo activo

y contemporáneo con la sedimeu:ación, donde se formaban simultáneamente

depósitos marinos en cuencas más o menos aisladas y depósitos continen
tales o mixtos en las islas, en un régimen general de fuerte tendencia
subsidente.

Dentro de las caracteristicas de este panoramaambiental se destacan los

Siguientes hechos:

a) El vulcanísmo fue esencialmente contemporáneo con la sedimentación ma
rina.

b) Los centros volcánicos debieron estar dentro de la misma cuenca de se
dimentaci'n.

c) Los materiales que llenaron la cuenca fueron productos volcánicos ori
ginales (lavas y piroclastos) y parte de ellos estaban sujetos a ero
sión formándose a expensas dc los mismos rocas epiclásticas esencial
mente contemporáneas.

Si bien no.se han detectado pruebas directas para el carácter submarino
de las lavas, comoser, por ejemplo, lavas almohadilladas, la marcada

albitización de las plagioclasas constituye una caracteristica que apun
ta hacia rasgos espilïticos; ello, unido a la presencia de queratófiros,
constituye un elemento consistente con el carácter marino del vulcanismo.

Dentro de esta compleja cubeta sedimentaria habia elementos no volcáni
cos, compuestos de rocas metamórficas de bajo grado. A juzgar por la es
casa dispersión de los clastos de esta naturaleza los afloramientos de
metamorfitas dentro de la cuenca debieron ser pequeños y escasos y con

poco relieve relativo o bien sus afloramientos fueron rápidamente cubíeL
tos por productos volcánicos que los aislaron del proceso erosivo.

La presencia de calcáreos organógenos y calizas coralinas indican clima
cálido como ya lo estableciera Ramos (1979) y además pausas en el apor
te clástico y piroclástico que permitieran el desarrollo de los mismos.
Por razonamiento inverso, el escaso desarrollo vertical de las rocas cal
cáreas a pesar de un clima favorable indica un gran aporte de detritos
a la cuenca.

Dentro del sector donde se ha reconocido a esta Formación se registra
-ron tres niveles con fósiles marinos:

a) El nivel inferior, correspondiente a las calizas de los Puestos de
Macarioy Cotidiano, presenta los siguientes fósiles: AngijljínylLí
5p, ?Lucina o Eryphila,pectinidos, rinconélídos, gastrópodos y co
rales.
Se asignan tentativamente al Titoniano.

b) En el arroyo Pedregoso, en un nivel estratigráfíco más alto que el
anterior se han registrado a: Trigonía carinata, Megatrigonia jgnf
tanensis, Anditrigonia eximia, “Steínmannclla” aff transitoria, 257
rriasella sp, Corongocerasalternans, ostreidos, otros bívalvos,
gastrópodos, corales, ostracodos y carofitas.
Se asignan al Titoniano superior.
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c) En los arroyos Blanco y Mineros, en el nivel estratigráfico más alto,
se ha registrado a: Eutrephoceras sp, Paracrioceras so, Belemnopsis
sp, Peccínidos, ostreídOs, rinconelidos y corales.
Se asignan con reservas al Hauterivíano;

Además, en el arroyo Cánogas, en un nivel de posición estratigráfica

intermedia entre los niveles b y c. se registraron una importante asocia
ción de vegetales ¡ósiles cuya edad fue referida por la Dra. A.Baldoni
al Jurásico superior másalto-Cretácico inferior.

Las edades isotópicas obtenidas en rocas de esta Formación han brindado

valores notablemente más jóvenes (varian entre 106 y 29 m.a.) que las e
dades indicadas por los fósiles (Titoniano-Hauteriviano).

Se interpreta c0momás probable que estas edades isotópicas represen
tan en realidad la época o épocas de deformación y magmatismoposterio

res a la Formación Lago La Plata.

FORMAC'ON KATTERFELD:

20)

21)

22
V

23)

Se debe considerar comouna sola unidad estratigráfica a la secuencia
sedimentaria aflorante en el cerro Katterfeld, siguiendo de tal manera
el Cuiterio sustentado anteriormente por Feruglïo (l9h9/50) y Quartino
(1952).

En el cerro Katterfeld, la Formación homónimaaflora con una potencia

de 850 m, pudiéndose diferenciar tres secciones o miembros: uno infeá
rior de lutitas negras (350 m), un miembro medio compuesto de ritmitas

(380 m) y un miembro superior de areniscas (120 m).

Los contactos de techo y base de la Formación -reconocidos solamente en

el arroyo Mineros- son de concordancia y pasaje transicional con las FOL
maciones Cerro Grande y Lago La Plata respectivamente.

Las secciones o miembrosdistinguidos se caracterizan por la siguiente
litologia y contenido faunïstíco:

a) El miembro inferior se compenede lutitas negras, de buena fisilidad
y con abundantes concreciones en la parte superior y de carácter más
masivo y con raras concreciones en la porción inferior. El color ne
gro se debe a materia orgánica y sulfuro de hierro finamente dividi
dos y dispersos en la roca.

Presentan fauna de ammonites, bivalvos y gastrópodos.

b
V El miembro medio se componede dos tipos litológicos principales cu

yas capas alternan regularmente en la secuencia. Unocorresponde a
hareniscas liticas de color gris claro y el otro a pelitas y arenis
cas limosas de color gris oscuro a negro. Petrográficamente las arg
niscas claras son muy uniformes, tienen empaquetamiento compacto con

ausencia o escasez de matriz y frecuente crecimiento secundario de
cuarzo. Son arenitas liticas con clastos compuestos principalmente
por pasta de vulcanitas ácidas, cuarzo y feldespatos. En muyescasa
proporción hay microclino y feldespatos pertiticos y micrográficos.

/.
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Las areniscas oscuras son del mismo tipo pero con mayor concentración

de cuarzo, feldespatos y micas.

El Contenido fosilifero es escaso, Se han registrado impresiones de
vueltas de ammonites, moldes de trigonia, microplancton marino y pa
linomorfos.

El miembro superior se compone fundamentalmente de areniscas verdesV
c

y parduscas. Son análogas en composición a las areniscas liticas del
miembro medio, presentando además glauconita.

En el arroyo Mineros las capas de esta Formación presentan mayor parti
cipación de elementos piroclásticos, caracterizándose la Sección supe
rior por alternancia de areniscas tobáceas y tobas, las que presentan
transición y pasaje gradual con brechas piroclásticas correspondientes
a la Formación Cerro Grande.

La Formación Kutterfeld es en su mayor parte, sino totalmente, de ori

gen marino. La presencia de microplancton en areniscas de la porción su
perior del miembro medio indica que la ausencia de megafósiles en buena
parte de la secuencia se puede interpretar más correctamente comodebi

da a condiciones desfavorables de preservación, antes que a ambiente con
tinental de formación.

Aceptando ésto, las estructuras que presentan las areniscas indican un
ambiente costero de deposición, con aguas en movi iento y de poca pro
fundidad.

La fracción clástica de las areniscas indica proveniencia principalmen
te a partir de rocas volcánicas ácidas. Parte de la fracción clástica Se
interpreta comode aporte piroclástico directo. De tal manera resulta a
propiada la clasificación de areniscas volcaniclásticas para las mismas.

La presencia de microclino, feldespatos micrográficos y pertiticos y mui
covita, indican origen a partir de rocas graniticas y/o metamórficas.

Sobre la base de las siguientes evidencias paleontológicas y estratigré
ficas la Formación Katterfeld se asigna al Neocomiano:

a) La base de la Formación se asienta concordantemente sobre conglomera
dos y calcáreos con Paracrioceras sp, género referido al Hauterivia
no.

b) El miembroinferior de lutitas presenta, además de Favrella, berria
sellidos comparables a géneros comoAcanthodiscus o Kilianella. En
la porción Superior de esta sección Favrella está asociada a trigo
nias afines a formas sudafricanas referibles al Valanginiano-Haute
rïvíano.

c) El miembro de ritmitas presenta una asociación de palinomorfos refg
ribles al Hauteriviano-Barremiano. Este miembropresenta también tri
gonias comparables a formas que en India y Sudáfrica tienen edad neo
comiana.



-117

pryACION CERRO GRANDE:

28) Los afloramientos de rocas

29)

30 V

principalmente vulcanógenas que se sitúan en

el área del cerro Grande y se extienden por el oeste hasta el arroyo Mi
neros y por el este hasta el cerro Cono Fontana, deben ser considerados

comouna unidad estratigráfica independiente ron la denominación que in
dica el epigrafe..

La FormaciónCerro Grande está intercalada estratigráficamente entre las
formaciones Katterfeld por atajo y Cerro Guia por encima, presentando
con respecto a las mismas contactos concordantes y pasaje transicional.

se componeprincipalmente de rocas piroclásticas ácidas (tobas y brechas)
con participación menorde lavas riodaciticas, vitrófiros, ignimbritas,
tufitas, margas y conglomerados. Alcania gran desarrollo vertical pudién
dose estimar un espesor minimo de 1.000 metros.

La edad de'la Formación se esti a, en base a fósiles mencionados por Mar

shall (en elaboración) y relaciones estratigráficas concordantes con la
FormaciónKatterfeld, comocretñcica, probablemente inferior.

'FORMACION CERRO GUIA:

31) Se debe considerar comouna unidad estratigráfica independiente a la pg

32

33

3k

V

v

V

tente'secuencia de areniscas que se extiende al E del cerro Cono Fonta

na siguiendo el criterio de Feruglio (19h9/50) quien las designó origi
nalmente con el nombre de Capas del Cerro Guia.

La separación de estas areniscas comouna unidad estratigráfica distin
ta a pesar de que las mismas son análogas en composición, aspecto y es
tructura a las areniscas del cerro Katterfeld se justifica porque entre

ambas unidades media un espesor de aproximadamente 1.000 m de rocas vul

canógenas correspondientes a la Formación Cerro Grande.

En el sector reconocido, las areniscas presentan un espesor que se pue
de estimar comominimo en 500 metros. La base es concordante y presenta

contacto transicional con la unidad infrayacente. El techo no aflora.

Se compone fundamentalmente de areniscas monótonas, muy uniformes y de

color verdoso, dispuestas en bancos gruesos con frecuente estratifica
ción entrecruzada y óndulas.

Las areniscas presentan textura clástica de empaquetamiento compact ,
matriz escasa o ausente y frecuente crecimiento secundario de cuarzo.
'La fracción clástica, moderadamenteseleccionada y con granos angulo
sos a Subangulosos, se componeprincipalmente de fragmentos liticos de
pasta volcánica riolitica, cristales de cuarzo y feldespatos. Enmenor
proporción hay glauconita, biotíta y musc0xita. Se clasifican comoare
nitas liticas, constituyendo ademásverdaderas areniscas volcaniclásti
CBS .

Se establece comomás probable un ambiente marino de cercanias de costa

para estas areniscas sobre la base de los siguientes hechos:
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ROCAS'lGNEAS

a) Presencia de glauconita.

b) Presencia de trazas fósiles (Didymaulichnus sp) que se conocen en
ambientes marinos costeros.

c) Caracteristicas texturales y estructuras svdimentarias.

No se cuenta con elementos paleontongícos para establecer la edad de
estas areniscas. Por relaciones estratigráficas y consideraciones geo
lógicas generales se estima una edad no más joven que Cretácica infe
rior tardia.

iNTRUSlVAS:

36)

V37

Las rocas fgneas despliegan una amplia gama de variación petrográfica
y distinta configuración estructural. Por su composición se agrupan en:

a) Rocas gábricas. Constituyen cuerpos irregulares, los principales de

los cuales se'sitüan en el cerro de cota 1.723 y en el área del arrg
yo Mineros. En este ültimo sector, el cuerpo principal se sitúa en

el cerro Negro y cercanias y la caja de estos intrusivos ha sido con
vertida en hornfels de grado bajo (epidoto-anfibol).

0' v lntrusivos ácidos y mesosilicicos. Son los más importantes por la can
tidad de cuerpos de esta composición presentes en el área. Se presen
tan con formas de cuerpos menores, irregulares, diques y filones ca
pas.

c) Diques basálticos. Tienen poca representación en el área.

Las rocas-intrusivas mencionadas intruyen a todas las unidades anterig
res y son más antiguas que los depósitos glaciarios. De ello se infiere

que por relaciones estratigráficas puedenser asignadas.al lapso Cretá
cico superior-Terciario. Las dataciones isotópicas realizadas indican
que la mesa principal de cuerpos igneos puede ser ubicada en el lapso
Cretácico superior-Terciario inferior y los diques basálticos en el
Terciario superior.

DEPOSITOS CUARTARIOS:

38)

39)

Los más antiguos corresponden al till situado en la meseta Pedregosa y
área del cerro Katterfeld. Se sitúan a alturas variables entre l.h00 y
1.700 m, presentando un espesor que como minimo se puede estimar en 100

metros. Probablemente correspondan a morenas basales.

Otros depósitos de till que probablemente corresponden a una prolonga
ción nacia el este de los anteriores, constituyen dos sistemas de more
nas muyrecortadas por la erosión que se sitúan sobre la divisoria local
de aguas entre el arroyo Verde y el rio Senguerr. Son, conjuntamente con

el till de la Meseta Pedregosa, más antiguos que el sistema de morenas
frontales situadas en el piso del valle del lago Fontana.
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AO)El resalto horizontal situado entre los arroyos Fragua y Cánogas, y a
dosado a un nivel topográfico inferior al till de la meseta Pedregosa,

está compuestopor depósitos de gravas y arenas con estratificación en
trucruzada, de origen glacifluvial. Otros depósitos glacilacustres, pro
bablemente relacionados con éstos, son los compuestos por varves que se
sitúan cerca de las nacientes del arroyo Flores.

ESTRUCTURA:

hi) La estructura general de la región es del tipo de bloques. Las fractu

#2

#3

kh

V

V

V

ras regionales corresponden a dos sistemas principales, uno de rumbo
noreste y otro de rumbonoroeste. Otras fracturas importantes pero esca
sas en representación tienen rumboeste sureste.

La falla situada en el área del cerro Katterfeld y nacientes del arroyo
Blanco, de rumbo N0, es una de las más importantes por la magnitud del

rechazo. La misma yuxtapone los conglomerados y calcáreos de la porción

SUperior de la Formación Katterfeld directamente con la porción mediade
la Formación Katterfeld, eliminado por lo tanto el miembro inferior de
lutitas. Asimismocorresponde morfológicamente a una escarpa de linea de

falla de tipo obsecuente, ya que el bloque estructuralmente ascendido en
forma relativa se sitúa a menor altura topográfica que el bloque hundido.

Otra fractura importante es la situada en la zona del arroyo Mineros. Es

una estructura más compleja que comprende un conjunto de fallas menores

entrelazadas, que definen una zona de falla de rumbo general NE. Los blg

ques menores comprometidos en la estructura muestran localmente capas ple
gadas por efecto de arrastre.

La disposición general de las capas es la de una estructura homoclinal
suave, de rumbo predominante N o NNE_coninclinaciones al naciente. Lo

calmente hay variaciones de la orientación de la estructura.

En el área del cerro Katterfeld las capas de lutitas y areniscas se ha
llan suavemente plegadas, conformando una estructura de gran escala que
puede ser clasificada comouna cuenta estructural incompleta. Esta es
tructura es responsable de la repetición estratigráfica de las capas de
las formaciones Katterfeld y Lago La Plata en el arroyo Mineros.

La Gnica discordancia importante y de verdadera significación regional,

en la que está involucrado un hiatus importante,es la discordancia angu
lar que separa los Esquistos Arroyo Flores de la secuencia mesozoica.

W r”
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I. INTRODUCCION

La fauna hallada durante las campañas geológicas realizadas y que ha
sido mencionadaen el texto principal del trabajo, proviene exclusivamentek
de las formaciones Lago La Plata y Katt rfeld.

En la primera unidad se han registrado invertebrados marinos en tres
niveles. En los puestos Cotidiano-Macario y arroyos Blanco-Mineros (niveles
inferior y superior respectivamente) la fauna es abundante y consta princi
palmente de corales y pelecipodos en el nivel inferior y de pelecipodos,
braquiópodos y fragmentos de ammonites y belemnites en los arroyos Blanco

y Mineros. Salvo por lo menciOnado oportunamente, la fauna tiene buena con
servación, aunque resulta sumamentedificil su extracción debido al alto

grado de induración de la roca. En el tercer nivel fosilifero, en el arro
yo Pedregoso, la fauna es más escasa en ejemplares pero los mismos están me.
jor conservados y son de extracción más fácil.

Dentro de la Formación Lago La Plata se ha hallado además una loca

lidad (A.Cánogas) con abundantes vegetales fósiles, principalmente hojas,
relativamente bien conservados.

En la Formación Katterfeld la fauna registrada consta principalmen
te de ammonites y pelecipodos, los que provienen casi exclusivamente del

tercio inferior de la Formación (Miembrode lutitas). El estado general de
conservación de los fósiles es regular. En el cuerpo principal del trabajo

se citan además palinomorfos y microplancton marino registrados en el Miem
bro medio de la Formación.

De acuerdo 1 lo observado Se puede establecer en forma general que

la fauna de la Formación Lago La Plata es mucho más variada y abundante,

sobre todo en bivalvos que se presentan en casos formando bancos de coqui

nas de hasta l ó 2 m de espesor. En la Formación Katterfeld, por lo contra
rio, la fauna es más escasa y poco variada, caracterizándose por presentar
en varias localidades ejemplares que pueden ser asignados solamente a dos
especies de Favrella.

Aparte de lo mencionado, otro factor de contraste entre las faunas
de estas dos entidades, lo c0nstituye el hecho de que mientras la Formación

Lago La Plata presenta la mayor parte de las especies en comün con el Tito
niano-Neocomiano de Neuquén, Mendoza y Chile, la fauna de la Formación Ka

tterfeld se caracteriza por la presencia casi exclusiva de Favrella, género
que parece ser conocido solamente en la cuenca austral (Leanza, 1970) y for
masde pelecipodos afines a especies registradas en Sudáfrica.

ú
No se incluye en este Apéndice la traza fósil Didymaulichnus sp. regis
trada en la Formación Cerro Guia. La misma se ilustra en el cuerpo prin
cipal del trabajo.
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LISTA DE LOCALIDADES FOSILIFERAS Y SU FAUNA

(Para la ubicación geográfica de las localidades fosiliferas véase el
mapa que se adjunta en el Apéndice)

LOCALIDADES CORRESPONDIENTES A LA FORMACION LAGO LA PLATA

Puestos Cotidiano-Macario:

047:

35h:

En las calizas que afloran en el mallin situado inmediatamente al
SSE y S del antiguo Puesto Cotidiano, en el istmo que conecta los
lagos Fontana-La Plata.

Corales no determinados
2 Bbynchonella sp

Gastrópodos no determinados
OSLFEIÓOSy otros bívalvos no
determinados

En bancos de caliza interestratifícados con tobas que afloran unos
50-60 m al E del Puesto Macario, sobre la margen N del Lago Fontana.

Anditrigonía sp Lucila o Eryphíla sp
PJCtInIdOS

Arroyo Pedregoso:

213:

05:

Parte media y superior de Ia ladera derecha del arroyo, aproximada
mente 10 m por encima de un banco de coquina formado exclusivamen
te por valvas de ostreidos, aproximadamente 200 m aguas abajo de la

.primera cascada del arroyo.
Igual fauna que localidad 05

Parte media y superior de la ladera derecha del arroyo, en bancos
de areniscas y coquinas inmediatamente por debajo del contacto con
lutitas, en el tramo comprendido entre las dos cascadas del arroyo.

Corales no determinados Gastrópodos no determinados
Iliggnía (1,) carïnata Megatriqonia fontanensis
Andiáïïgonia eïÏhÑa Ostreidos y otros bívaIvos no
Stoínmannella aff.transitoria determinados
COFOHgOCuFaSalternans Eerriasella sp

Arroyo Cánogas:

235: Sobre el lecho del arroyo, en bancos de lutitas negras muy físiles
sobrepuestas a conglomerados con clastos de cuarzo. Aproximadamen
te a 1 km aguas arriba del punto donde el arroyo corta al camino
que lleva a la Mina Ferrocarrilera.

Equisetites sp Cladophlebis antarctica
Coniopteris sp Qjctyopnyllum sp
Sagcnopterís cf rhoífolia Elatocladus cf ccaferta
EIatocIadus Sp Araucarítes sp
Brachyphylrum sp Taeniopterís sp

Arroyo Blanco:

038: Corresponde al banco F de Quartino (1952) en las cabeceras del arrg
yo.

Igual fauna que las localidades siguientes.

Oki-243-25A: En la parte media y superior de la escarpa formada por con
glomerados y calcáreos, en las cabeceras del arroyo Blanco}

-al NE del cerro de cota 1.596.
Corales no determinados
Gastrópodos no determinados
Eutrephoceraí sp
Belemnopsís sp

7Rhynchonella sp
Ostreídos,Pectínidos y otros bi
valvos no determinados

Paracríoceras sp



Arroyo Mineros:

256-257: En los conglomerados y calcáreos que afloran en las laderas del
_ arroyo, aproximadamente 500 m aguas arriba del punto donde el

arroyo corta al camino que conduce a la Mina Ferrocarrilera.
Corales no determinados 7Rhynchonella sp
Gastrópodos no determinados Ostreídos y otros bivalvos no
BelemnoEsís sp determinados

LOCALICADES CORRESPONDIENTES A.LA FORHACION KATTERFELD——._—__.__-____—.—____.__.____.___
Arroyo Blanco (términos basales de las lutitas negras):

020: Afloramientos de lutitas muycraqueladas que portan concreciones es
féricas, que se hallan cubiertas por sedimentos cuartarios, en la
part: inferior de la ladera izquierda del arroyo, aproximadamente
l.000-l.300 m aguas arriba del camino a la Mina Ferrocarrilera.

Ostreídos no determinados Egyrella americana
022: Pocos metros aguas arriba del segundo afluente -contando en la dí

reccíón aguas arriba desde el camino- importante sobre la margen de
recha del arroyo, pocos metros al S del pequeño cuerpo íntrusívo en
lutitas.

Favrella americana Berriasellidae l

Arroyo Blanco (términos superiores del miembrode lutitas):
023: Parte media de la ladera izquierda del arroyo cerca de sus cabeceras,

sobre el bloque movido por asentamiento.
Igual fauna que 02h.

02h: Parte media de la ladera izquierda del arroyo afluente del Blanco (el
segundo situado sobre su margen derecha) unos 300 m aguas arriba de
la confluencia del mismo en el arroyo Blanco.

Favrella americana

03h-KtP3: Cabeceras del primer afluente situado sobre la margen derecha
del arroyo Blanco, pocos metros estratígráficamente por debajo

de los primeroc banCub de areniscas del Miembro de r tmitas.
“Rastros de vermes” “Steinmannella“ sp
OstreídOs Favrella anericana

.Arroyo Mineros:
260: Sobre el lecho del primer afluente situado sobre la margen izquierda

del arroyo Mineros, en los primeros bancos de lutiLas negras.
fayrella americana

Puesto Cotidiano-Loma Collar:

051: En la cuenca norte del lago Fontana, sobre el lecho del curso que na
ce en el cerro LomaCollar y en lutitas negras que afloran pocos me
tros aguas arriba del punto donde el arroyo entra al mallïn y sobre
la ladera izquierda del mismo.

TFavrella sp Berriasellidae ll

Buesto Burgo:
2h0: En la cuenca norte del lago Fontana, sobre la cima de la escarpa de

lutitas negras cortadas por diques y filones al costado del camino.
Pocos metros por debajo del contacto con los primeros bancos de are
niscas.

Favrellq_americana Esqueletos de peces no determinados

Puesto Collinao-Estancia La Constancia:
2kl: Cuenca norte del lago Fontana, al NE del Puesto Collinao y al SSO del

pico Tres Montes, en la cima de la barda de lutitas cortadas por di
ques sobre la margen izquierda del arroyo Gato.

Favrella americana Hojas fósiles (7 Ptyllthyllum sp)
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lll. DESCRlPCION SISTEMATICA

Clase BlVALVIA(Buonanni, 1681) Linneo, 1758

Subclase PALEOHETERODONTANewell, 1965

Orden TRlGONlOlDADall, 1889

Superfamilia TRIGONACFALamarck, 1819

Familia TRIGONIDAELamarck, 1819

GéneroIliggnia_8ruguiere, 1789
Trigonia (Trigonia) carnnata Agassiz, 18h0

Lám l, Figs. 1 y 2; Lám. ll, Figs. l y 2

1900 Triggnia_ggrinatí Agassiz- Burckhardt, p.22, Lám.25, Figs.6-8.
1931 Trigonia carinata Agassiz - Weaver, p.263, Lám.26, Figs.l37-lhl;

Lám.27, Fígs.lh7-lh9.
19hü Trigonia carinata Agassiz - Lambert, p.386, Lám.8, Fig.5

Material: Cuatro ejemplares completos, cuatro valvas izquierdas y una val

va derecha. Formación Lago La Plata, Arroyo Pedregoso, margen sur
del Lago Fontana. Loc. 05 y 213.

Descripcïón: Conchilla grande, bastante alargada y de contorno triangular.
Umbonesprominentes, fuertemente arqueados y opistogiros. El

borde externo de la conchiilaopuestoal plano de unión valvar, es convexo,

con la mayor inflación cerca de los umbones. Conchilla inequiiateral; flan
cos y área bien delimitados por un surco y una carena marginal, que preSen
tan caracteristicas dÏSLintas en las valvas izquierda y derecha.

Valva izquierda con amplio y profundo surco antecarinal, que interrum
pe netamente las costillas del flanco, carena marginal sobresaliente y angoí
ta, cruzada por costillitas transversales, en correspondencia con las costi
¡las del flanco. Del lado del área, no hay un surco que separe de manera si
milar la carena marginal de las costillas radiales del área. Valva derecha
con carena marginal comparativamente más ancha -aproximadamente el doble que

en la valva izquierda- surco antecarinal poco profundo, que no llega a ¡nte
rrumpir las costillas del flanco, por lo que éstas pasan a la carena margi
nal. Al contrario de la valva izquierda, el surco postcarinal es bien noto
rio, siendo angosto y profundo.

Flanco ornamentado con costillas fuertes, con interespacios que miden

casi el doble de ancho que las costillas. Cerca del umbónson casi concéntri
cas, pero en la mayor parte del flanco se disponen de la siguiente manera:
nacen en el borde anterior dirigiéndose hacia los umbonespor corto recorri
do, en correspondencia con la zona convexa del borde anterior Forman un arco

notorio, para luego dirigirse diagonalmente hacia la zona posterior; en la

mitad del flanco tuercen levemente su rumbo, alqueándose suavemente para dií
ponerse casi paralelas al borde ventral, formando un ángulo poco menor que

recto con la carena marginal. En la valva izquierda las costillas se interrum
pen en el surco antecarinal y en la valva derecha_ en la carena.



Area con carena interna visible, ornamentada con costillas radiales
delgadas, con interespacios 2 ó 3 veces más anchos que las mismas, en nü

mero variable de 5 a 7; la parte media del área de la valva izquierda está

dividida por un surco un poco más profundo que el resto de los espacios in
tercostales. Escudete ornamentado con tubérculos formados por la intersec
ción de dos series de costillas: unas casi paralelas a-las del área y otras
que la cruzan formando un ángulo agudo, dirigidas desde la carena interna

hacia la fosa ligamentaria. El bordo del escudete en su porción anterior,
forma una brusca inflexión hacia los umbones, mientras que posteriormente,

sobresale netamente del plano formado por la I'nión de las carenas margina
les de ambas valvas.

Medidas (en mm):

Ejemplar l Ejemplar 2

Altura máxima t 130 llZ

Longitud máxima 80 69

Espesor máximo no t AS(l valva)

Observaciones: Weaver (1931, 559.263) al describir esta especie, presente

en el Titoniano-Berriasiano y Neocomianode Neuquén, mencig
na la variabilidad que presenta en algunos caracteres; tal comola forma
del escudete y del área, que pueden formar una superficie plana entre las

carenas marginales de ambas valvas o, por el contrario, una superficie con
vexa, con el escudete saliente. Este último carácter se presenta invariable
mente en todos los ejemplares observados del Lago Fontana. Esta variabilidad

ha sido también notada por Lambert (lShü, pág.387) en los ejemplares de Ill:
gonia carinata, que describe para el Neocomianode Neuquén.

Los demás caracteres coinciden perfectamente con los de los ejemplares
descriptos por los autores mencionados.

Esta especie se encuentra en el Titoniano-Berriasiano y Neocomianode
Neuquén (Burckhardt, 1900; Weaver, ¡931; Lambert, l9h4 y Camachoy Ríccardí,

1978). En Chile, según Reyes y Pérez (1978), tiene un bíocrón que abarca el
lapso Títoniano-Hauteriviano, con una extensión probable hasta el Barremiano.
En el Lago Fontana, por su asociación con Corongoceras alternans (Gerth) y

Berriasequ 5p., se la asigna al Titoniano superior.



Género Megatrigonia Van Hoepen, 1929

Megatrigonia fontanensis sp nov

Lám. Ill, Figs. 1, 2 y 3

Holotipo: El ejemplar ilustrado en la Lám. lll, Figs. 1 y 2.

Diagnosis: Conchilla muy inflada en la porción anterior. Costillas anterig
res y posteriores del flanco netamente diferenciadas en el espa

cio comprendido entre el umbóny la mitad de la valva, luego poco diferen

ciadas o similares. Costillas anteriores suavementecurvadas, irregulares y
de recorrido sinuoso, muygruesas y con un amplio espacio intercostal. Cos
tillas posteriores verticales, densas y más gruesas en la porción ventral.

Material: 1 ejemplar completo y varios fragmentos de valvas. Localidades 05

y 213, arroyo Pedregoso. Titoniano superior.

Medidas (en mm): Altura 8h; Longitud lZü; espesor 3h,5.

Descripción: Conchilla grande, muy iwflada y de contorno piriforme. Borde

anterior convexo; borde ventral ampliamente redondeado que con
verge con el dorsal hacia la zona posterior. Escudete profundo. Area lisa en
la zona posterior.

Umbóncon costillas finas y concéntrícas. Flancos con dos tipos de coí
tillas; en la parte anterior con costillas irregulares, gruesas y distancia
das, muy inclinadas y cuyo recorrido forma un suave arco. A partir de una ll

nea más o menos vertical o algo inclinada hacia la zona posterior, que conec
ta los umbonescon el borde ventral, las costillas gruesas y distanciadas pa
san a costillas más finas, densamente dispuestas que hacia la zona posterior

se colocan progresivamente en forma vertical. El cambio de costulación es ng
to entre los umbones y la mitad de la valva y gradual hasta hacerse impercep
tible desde la mitad de la valva hasta el borde ventral.

Variabilidad: La zona surcada por costillas gruesas varia entre notablemente
convexa (Lám. lll, Fig.3) y dc aspecto giboso de manera que se

eleva notablemente sobre la zona con costillas más finas, o bien ambas zonas
se disponen casi en el miSmoplano (Lám. lll, Figs. 1 y 2), existiendo entre
estos dos tipos toda la gamade transición.

Observaciones: El ejemplar clasificado por Lambert (19hh, Lám.12, Figs.l-2)
comoTrigonia eximia Philippi parece corresponder bastante

bien con Megatrigonia fontanensis. Ya Levy (1967) habia agrupado los ejempla

res descriptos por este autor en dos géneros distintos: Megatriggnia_y Angif
trigonia.

Este último, cuyo tipo es Trigonia carrincurensis Leanza del Titoniano
de Neuquén,presenta comocaracteristica distintiva que la unión entre las
costillas posteriores y anteriores se realiza siguiendo un diseño en forma

/.



de V o W, por lo que Levy (1967) asignó a Trigonia gggflúa_Philippi de Chi

le al género Anditrigonia, aclarando que de los ejemplares descriptos por
Lambert (19hh) y asignados a Trigonia Elimia_s6lo el que figura en la Lá
mina 13, Figura 2 corresponde a esta especie. El ejemplar de la Lámina 12

de Lambert (19hü) no posee las caiacteristicas tipicas de Anditrigonia, di
fiere no solamente en el tipo de unión entre las series de costillas sino

también en el grado de inflaci6n_de'las valvas, por lo que bien puede co
rresponder a Megatrigonia fontanensis sp nov,

Otra forma si ilar a la especie del lago Fontana es la ilustrada por

Kitchín (1908) y asignada a Trigonia conocardiformis (Krauss), de los ejem
plares ilustrados por este autor, las Figs; 2 y h de la Lámina8 presentan
notable semejanza con Megatrigonia fontanensis, sin embargo, ésta se puede
diferenciar perfectamente por presentar las costillas anteriores irregula
res y de recorrido algo sinuoso.

Megatrigonia fontanensis tiene en el lago Fontana edad titoniana su
perior por encontrarse asociada con Berriasella sp y Corongoceras alternans
(Gerth). Los ejemplares de Lambert (i9hh) asignados.a esta especia provie
nen del Neocomiano de Neuquén.

Género Anditrigonia Levy, 1967

Anditrüxïúa_gïimlí (Philippi)

Lám. II, Figs. 3 y 4

7 1931 Izjggpia_picunensis Weaver, pág.26l, Lam. 2751Fig.3;50, Egg Lám. 25,igs. l a l .

19hh Trigonía eximia Philippi - Lambert, p.391, Pars solo Lám.13, Fig.2;
non Lám.10, Figs.] a 5; L5m.11, Figs.] y
2; Lám.12, Figs. 1 y 2.

1978 Anditrigonia eximia (Philippi)- Reyes y Pérez, p.17, Lám. 1, Fig. 8.

Material: 1 ejemplar incompleto, localidad 213, arroyo Pedregoso.

Descripción: Valvas grandes de contorno piríforme. Flancos con dos series
de costillas; parte posterior con costillas gruesas y distan

ciadas, concéntrícas cerca del umbón, luego horizontales a suavemente con

vexas y cerca del borde ventral bastante inclinadas; partes dorsal y poste
rior con costillas finas y densas, verticales. La unión entre las dos series
de costillas es neta y está marcada por una leve depresión que se orienta en

forma casi recta desde los-umbones al borde ventral. En la linea de unión en
tre las dos series de costillas, las gruesas se curvan marcadamentehacia el
borde ventral y luego se curvan nuevamente en forma aguda en sentido opues

to, dirigiéndose hacia el borde dorsal, ya comocostillas finas.

Escudete profundo y liso; área también lisa.

Observaciones: El ejemplar del lago Fontana concuerda perfectamente con los
ilustrados por Lambert (19hh, Lám.13, Fig. 2) y Reyes y Pé

rez (1978, Lám. 1, Fig. 8). El ejemplar ilustrado por Weaver (1931, Lám.27,
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Fig.150) presenta leves diferencias de ornamentación, principalmente por
quc las costillas de la serie anterior del flanco son más hcrizontales,
formando solamente una curva aguda en la unión con las costillas más fi

nas y, también en este ejemplar, las costillas gruesas de la cercanía del
borde ventral no están tan distanciadas.

Segün Reyes y Pérez (op. cit. p.19) en Chile, Anditrigonia eximía tie
ne un bíocrón comprendido entre el Títoniano-Hauteriviano. Los ejemplares
descriptos por Weaver y Lambert, provienen de Neuquén, de niveles asignados

al Titoniano-Berriasiano (VéaSe también, Camachoy Riccardi, 1978, Cuadro

5). En el lago Fontana por su asociación con Corongoceras alternans y gg:
rriasella 5p., se le otorga una edad titoniana superior.

Anditrigonia sp

Lám. IV, Figs. 3 y 4

Material: l valva derecha incompleta. Localidad 35h. Calizas del Pto.de
Macario, Istmo entre los lagos Fontana y La Plata.

Descripción: Conchilla poco inflada, posteriormente alargada con la zona
sifonal amplia y lisa. Las costillas de la zona anterior sólo

se pueden observar en un reducido trecho debido al mal estado de conserva

ción de la valva, las mismas son gruesas, con un amplio espacio intercostal
y se disponen casi horizontalmente, en el corto trayecto donde Se las obseL
va. Ce unen con las costillas posteriores siguiendo un diseño irregular en
forma de W, bien marcado en la zona próxima a los umbones. Hacia el borde

ventral la unión es más regular siguiendo un diseño de V abierta. Las cos
tillas de la zona posterior son más gruesas en el borde ventral adelgazán
dose cerca del borde dorsal donde se disponen apretadamente. Presentan en

general un recorrido curvo o fuertemente inclinado hacia la zona sifonal.

Observaciones: Por el caracteristico tipo de unión entre las series de cos
tillas anterior y posterior este ejemplar se asigna a Andi

trígonia Levy, sin poder precisar su posición especifica.

Anditrigonia sp se encuentra asociada con bivalvos semejantes a Lu:
cína o Eryphila y pectinidos indeterminables. La edad del género de acuer
do a lo conocido es titoniano-neocomiana (Levy, 1967?.

Género Pterotrigonia Van Hoepen 1929

Pterotrigonia sp

Lám. lll, Fig. h

1952 Trigonia cf subventricosa Stanton; Leanza (en Quartino, 1952, pág.37)

Material: 1 molde externo incompleto de la valva derecha. Col.Quartino, ce
rro Katterfeld.
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Descripción: Valva inflada en la porción anterior y comprimida en la parte
posterior. Las costillas presentan un brusco cambio de aspec

to al variar notablemente su forma y recorrido según ocupen la zona ante
rior inflada o la zona posterior comprimida. Las primeras se caracterizan
por ser gruesas y poseer tubérculos notorios. Son de forma curva, apreta

das cerca del umbóny con un amplio espacio intercostal hasta la zona ven
tral.

En la zona posterior más plana del flanco las costillas son delgadas,
sin tubérculos y de recorrido recto.

Observaci ‘: Este ejemplar fué clasificado por Leanz; (en Quartíno, 1952)

como Trígonia cf subventricosa Stanton. Si bien el mismo por
estar incompleto no permite una asignación.especifica segura, indudablemen
te pertenece a una forma comparable con Pterotrígonía ventricosa (Krauss) y
Pterotrigonía subventricosa (Stanton). La primera es conocida en el Neoco
miano de Sudáfrica y en el Titoniano-Neocomíano de India y la segunda pro

viene del Cretácico del lago Pueyrredón.

Gónero lotrigonia Van Hoepen 1929

lotrigonia sp

Lám. lll, Figs. 5 y 6

1952 Trigonia cf v-scripta Kitchin; Leanza (en Quartíno, 1952, pág.37)

Material: 2 moldes externos correspondientes a una valva derecha y otra ii
quierda, incompletos. Col. Quartíno, cerro Katterfeld.

Descripción: Conchilla poco inflada. En la porción anterior el área está se
parada del flanco por una carena marginal estrecha, acompañada

de un surco poco notable; posteriormente carena y surco pierden identidad y
el área está separada del flanco por una zona ancha, más bien plana, surca
d

tipos de costillas, uno anterior y otro posterior, que se unen hacia la par
únicamente por lineas de crecimiento. El flanco está ornamentado por dosm

te media del flanco formando una V, cuyo vértice apunta en sentido contra
rio al umbón. Las costillas de la porción anterior son más largas y delga
das y están dispuestas en forma inclinada, casi paralelas al recorrido de
la carena marginal. Las costillas de la porción posterior son cortas y es
tán fuertemente engrosadas en su parte media a manera de tubérculos elonga
dos.

Observaciones: Lean¿a (en Quartíno, 1952) comparó este ejemplar con 11139313

v-scripta Kitchin del Titoniano-Neocomiano de India. Sin em
bargo, de los ejemplares de trigonías pertenec¡entes a este grupo y descrip
tos por Kitchin (1903), el presente se asemeja más a Trígonia recurva Kit
chin por el caracteristico desarrollo en forma semejantes a tubérculos de la
serie de costillas posteriores y por la presencia en comúnde una zona lisa



a manera de carena marginal, que separa el área del flanco en la parte po:
terior, caracteristicas éstas que no están presentes en TrigonLív-scripta.
De todas-maneras, la mala preservación de los ejemplares impide establecer

una correspondencia segura con esta especie, por lo que se la ha clasifica
do solamente a nivel genérico.

Género “Steinmannellafl Críckmay, 1930

Observaciones: Steinmann (1882) creó el grupo de las trígonias Pseudocua

dratae, tomando como formas tipicas del grupo a Trigonía her'*
zogi (Hausmann) del Necomiano de Africa del Sur y a Trigonia transitoria

Steinmann, del Neocomiano de Chile. En 1930, Crickmay (gn_Kobayashi y Amano,

1955), crea el género Steinmannella, con Trigonia holubi Kitchin comoespecie
tipo, e incluye en el mismo a las formas del grupo Pseudocuadratae. Por otra

parte, en 1333 Diet-ich (en Kobayashí y Amano,op.cit.) crea el género Tran

sitrigonia con Trigonia transitoria Steinmann, comoespecie tipo, para in
cluir las mismas formas.

De lo anterior se desprende que Steinmannella y Transitrigonia serian
sinónimos, teniendo prioridad Steinmannella como lo reconocen, dentro de la

bibliografia revisada, Kobayashí y Amano(op.cit.), Levy (1969) y Cox et al

(1969). Sin embargo, las especies tipos elegidas por Crickmayy Dietrich reí
pectivamente, son muydiferentes entre si, tal comopueden observarse en las

ilustraciones de Trigonia bolubi_de Kitchin (1908, Lám.h, Figs.2, 23) y Cox
et al (1969, Fíg.D 7h,4) y ¡4 las ilustraciones de Trigonía_transitoria de
Steinmann (1881, Lám.l3, Fig.3; 1882, Lám.7, Fig.3 y A y Lám.8, Figs.1 a 3),

Weaver (1931, Lám.21, Figs.106-108) y Lambert (l9üh, Lám.6, Figs.1 y 2; Lám.

7, Figs.1 y 2).

'Teniendo en cuenta esta observación se cree que la inclusión de formas

tan distintas en el género Steinmannella debe ser revisada, tarea que se pien
sa realizar posteriormente, cuando se reúna la bibliografia necesaria, ine
xistente en el pais.

“Steinmannella” 5p. nov.

Lám. IV, Figs. 1 y 2; Lám. V; Figs. 1, 2 y 3

Material: 9 ejemplares, tres de ellos completos, provenientes de la locali
dad KtP3, en niveles cercanos al techo de las lutitas negras de la

Formación Katterfeld.

Descripción: Conchilla grande, muyelongada posteriormente; borde anterior
y dorsal, rectos y borde ventral suavemente curvo. La zona an

*En el trabajo de Steinmann, figura comoI: hertzogi, pero en todos los tra
bajos posteriores revisados, figura comoT. heggggi, sin t_intermedía (Kit
chin, 1908; Weaver, 1931; Kobayashí y Amano, 1955; Levy, 1969).
Comono Se cuenta con el trabajo original de Hausmann, se ha utilizado la
escritura más corriente del término.
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teríor presenta, comocaracteristica notoria, una scperficie plana muyde
snrrollada, cuya unión con la parte externa del flanco se eFectüa median
te un ángulo de casi 90°. Umbonespoco notorios, levemente opistogiros.

Flancos ornamentados con costillas gruesas y tuberculadas, concéntni
cas cerca del umbónluego, en la parte próxima al borde anterior, Se dis
tancian y comienzana intercalarse tubérculos aislados entre cada par de
costillas, que ya se disponen en forma casi recta. Desde el tercio anterior

de la longitud valvar hasta el término de la misma, las costillas se dispg
nen muy inclinadas posteriormente, con un recorrido casi recto, presentán
dose muy distanciadas cerca del borde ventral. En el ejemplar completo de
180 mmde altura, se cuentan 15 costillas sobre el flanco.

Solamente cerca del umbónel área está separada del flanco, por una

carena marginal tuberculada, poco notoria y por un débil surco antecarinal.

Hacia la zona posterior, carena y surco se atenüan y el limite del área es
tá dado solam nte por la interrupción brusca de las costillas del flanco.
Carena interna más marcada, ornamentada con tubérculos cerca del umbón y

luego con costillitas transversales. Carena media muyatenuada, de ornamen
tación similar.

Entre las carenas medias e interna se desarrolla un surco bien marca
do hasta la parte posterior. Escudete con algunos tubérculos aislados, dis
puestos en forma irregular.

Respecto a la variabilidad de la ornamentación, la única caracteris
tica notable se observa solamente en uno de los ejemplares (Lám.V , Fíg.1 y 2)

que presenta costillas'formadas por tubérculos muchosmás finos que los reí
tantes, razón por la cual las costillas aparecen más distanciadas.

Medidas (en mm):

Ejemplar 1 2 3

Altura máxima 180 150 -

Longitud máxima 95 85 100

ESpesor 29 -- 29

Observaciones: "Steinmannéllá”sp. nov. presenta afinidad con un grupo de
especies relacionadas a Trigonia trar,ítoria Steinmann, de

Chile y Argentina (Véase Kobayashi y Amano, 1955, pág.195 y Levy, 1965,

pág.68), de las cuales,sin embargo,se diferencia fácilmente por su mayor
elongación y costillas inclinadas posteriormente y de recorrido recto.

Pero la especie con la que presenta mayor similitud es Trigonia her:

Eggi_(H¿:smann), que figuran Steinmann (1882, p.29, Lám.7, Figs. l y 2;
Lám.9, Figs. 1 y 2) y Kitchin (1908, p.101, Lám.5, Fig.l) de la cual, sin
embargo, se puede distinguir por las diferencias que se enumeran a conti
nuación:
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Trigonia herzogi (Hausmann) “Steinmannella” sp. nov.

l) La unión de la superficie aure- l) La unión de la superficie ante
rior con la parte externa del rior con la parte externa del
flanco forma una superficie con_ flanco forma un ángulo de casi
vexa. 90°. Además, la porción anterior

es notablemente más plana.

2) La unión del borde anterior con 2) La unión del borde anterior con
el ventral forma una curva más el ventral es marcadamente más
o menos amplía. angulosa y forma un ángulo cer

cano a 120°.

3) Zona sífonal ampli 3) Zona sífonal más estrecha.

h) Las estrías de crecimiento inte:_ h) Las estrias de crecimiento for
ceptan a las carenas casi perpen_ man un ángulo muy agudo con las
dicularmente. carenas, siendo ambas casi para

lelas en su recorrido hacia el
umbón.

5) Cerca del umbónlas costillas del S) Cerca del umbónlas costillas
flanco están fnnmadas por tubércu del flanco están formadas por
los a’slados. tubérculos unidos.

Trigonia herzogi se encuentra asociada en Africa del Sur con Olcostephanus
rogersi Kítchin, lo que le otorga una edad valangíniana-hauterivíana (Kít
chin, op.cit., p.222). En el lago Fontana, “Steinmannella” sp. nov. se en

cuentra asociada con Favrella americana (Favre).

“Steinmannella” aff transitoria (Steinmann)

Lám. III, Fig. 7.

Material: 1 ejemplar parcialmente conservado. Loc. 05 Arroyo Pedregoso, Ti_
toniano superior.

Descripción: Conchilla de forma similar a Trigonia transitoria (comparar con

Lámina 8, Figs. 1-3, Steinmann, 1882), es decir con el borde dor

sal más o menos recto y el borde ventral ampliamente redondeado. Area y escg
dete no visibles. Carena marginal poco notable, solamente se distingue neta

mente en la zona próxima a los umbones, donde presenta tubérculos pequeños y

-está acompañadade un débil surco. Posteriormente los tubérculos se hacen Mi
nos notables hasta desaparecer, de'manera que en la zona media y posterior
la carena se manifiesta comoun amplio y suave pliegue, casi indistinguible,
surcado solamente por gruesas lineas de crecimiento.

El flanco presenta costillas notables, formadas por hileras de tubéL
culos prominentes y redondeados. Cerca del'umbón las costillas son concéntri

cas, luego, con el crecimiento, adoptan una forma más o menos recta hasta don
de lo permite observar el estado de conservación de la conchilla. En la zona

cercana al área hay una franja donde las costillas se modifican, perdiendo los
tubérculos y presentando un diseño inclinado, apuntando en dirección al umbón.

Esta franja es muchomás ancha en la zona posterior, donde las costillas pie:
den totalmente su identidad y sólo se observan tubérculos aislados y fuertes
lineas de crecimiento.
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Observaciones: Los caracteres descriptos están presentes en la mayoria de
los ejemplares de Trigonía transitoria descriptos por Wea

ver (1931) y Lambert (ljhü), aunque la mala conServación del ejemplar ím- Q

pide una signación segura, máximeteníenJo en cuenta que esta especie pre
senta notables variaciones segün se puede observar en los trabajos citados.

Clase CEPHALOPODACuvícr, 1797

Subclase NAUTILOIUEAAgassiz, 18h7

Orden NAUTILIDAAgassiz, 18h7

Superfamilia NAUTlLACEAEde Blainvílle, 1825
Familia NAUTILIDAEde Blaínville, 1825

Género Eutrephoceras Hyatt, 189h

Eutrephoceras sp.

Lám. VI, Figs. l y 2; Fig.de texto N° l

Material: l ejemplar fragmentariamente conservado, que contiene al fragma
cono y parte de la cámara habitación. Localidad 25h, cabeceras

del arroyo Elanco.

Descripción: Conchílla globasa, muy ¡nvoluta y con ombligo cerrado; sec
ción de vuelta deprimida, con vientre y flanco ampliamente r3

dondeados. Sutura prácticamente recta en la zona ventral y en los flancos,
con un suave lóbulo en la zona correspondiente a la pared umbilical, segui
do de una silla que se desarrolla ya en la zona dorsal y por un lóbulo do:
sal. No se puede observar si se presenta o no lóbulo anular, ya que la pa:
te más interna del lóbulo dorsal no se ha conservado.

La posición del sífünculo solamente se puede observar en las vueltas

internas, a un diámetro aproximado de 50 mm;es subcentral y algo desplaza
do dorsalmenLu;

En la vuelta externa la superficie de la conchilla ha sido removida,
en la vuelta anterior quedan unos pocos restos y se puede observar que es
lisa.

Medidas (en mm) aproximadas, para un mismo ejemplar:

Diámetro 160 100 60

Altura de
vuelta 106 62 37

Ancho de
vuelta 160 78 60

Observaciones: La conservación fragmentaria del ejemplar no permite una me

jor clasificación; con respecto a la atribución genérica, la
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ünica duda que queda es con respecto a que algunas especies de Cymatoceras

puedenpreSentar caracteristicas similares a Eutrophocgraí, diferenciándo
se solamente en la ornamentación de la conchilla, que en el caso del primer

género presenta costillas. En este caso, si bien no se ha conservado la pa:
te superficial de la última vuelta de la conchilla, los restos de la misma
que muestran las vueltas internas se presentan lízos, razón por la cual se

ha atribuido este ejemplar al género Eutrophoceras.

Eutrophoceras marucoensis (Giovine), del Hauterívíano de Neuquén (Gio

vine, 1950), se distingue de este ejemplar por tener el ombligo abierto y [L
nea de sutura diferente.

Fig. de texto N° l. Sutura dibujada a una altura de vuelta de 64 mm.xl.

Subclase AMMONOIDEAZittel, 1884

Superfamilía ANCYLOCERATACEAEMeek, 1876

Familia ANCYLOCERATIDAEMeek, 1876

Subfamília CRIOCERATITINAEWright, 1952

Género Egracrioceras Spath, 192h

Paracrioceras sp.

Lám. Vll; Figs. l y 2.

Material: 2 fragmentos de la cámara habitación. Localidad 25h, cabeceras
del arroyo Blanco.

Descripción: El fragmento más completo corresponde a parte de la cámara ha

bitación y, aunque se encuentra aplastado lateralmente, se pus
de apreciar que la vuelta es más alta que ancha, de Iurma eliptica. Conchi

lla bien evoluta; la vuelta externa y la anterior no estaban en contacto en
tre si, ésto se puede apreciar pues la parte dorsal del fragmento, está re
cubierta de una capa de sedimento, de aproximadamente l cm de espesor, que
en su parte inferior preSenta la impresión ventral de la vuelta anterior.

La ornamentación consiste de costillas gruesas, bien marcadas, sim

ples y distanciadas entre si, entre las que ¿e intercalan costillas más dé
biles, también simples, en número variable di 2 a 5. Todas nacen en la pen

diente umbilical, son rectas y radiales y cr.zan la zona ventral sin atenuar
se.
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Solamente las costillas fuertes presentan tubñrculos alargados en el.

sentido de las costillas, en el borde umbilical, en la parte media del flan
co y en la zona ventrolateral; poco notorios, probablemente debido a que la
conchilla está muydesgastada.

Observaciones: Por el grado de evolución y el tipo de ornamentación este e

jemplar se atribuye al género Paracrioceras.

Paracrioceras andinum (Gerth) descripto por Gerth (1925), para el Hau
teriviano de Mendozay por Weaver (1931) para el Hauteriviano superior y Ba

rremiano de Neuquén, difiere del ejemplar descripto en su mayor grado de in
volución y por presentar costillas intercaladas más débiles.

Superfamilia PERISPHINCTACEAESteinmann, 1890

Familia BERRIASELLIDAESpath, 1922

Subfamilia BERRIASELLINAESpath, 1922

Género Berriasella Uhlig, 1905

Berriase‘la sp.

Lám. VII, Figs. 3 y h; Fig.de texto N° 2

Material: l fragmento de la vuelta externa, que comprende parte de la cámara
habitación y parte del fragmacono. Localidad 05 arroyo Pedregoso.

Descripción: Sección de vuelta comprimida, más alta que ancha, de forma sub

ovalada a subrectangular. Pared umbilical aproximadamenteverti
cal, borde umbilical redondeado, inmediatamente por encima del mismo la vuel
ta presenta su ancho máximo. A partir de este punto los flancos convergen sua
vemente sobre la zona ventral. Borde ventral levemente convexo a subplanar.

La conchilla está ornamentada con costillas rectas, que nacen sobre la
linea de involución, siendo prorsirradiadas en los flancos. Poco más arriba
de la parte media del flanco, las costillas se bifurcan y ambas ramas cruzan
la zona ventral sin atenuarse. Ocasionalmente alguna costilla permanece sím

ple en todo su recorrido. En la mitad de la vuelta externa, se cuentan 22 coí
tillas, de ellas solamente h no se bifurcan. Hasta antes de la bifurcación,el
espacio intercostal es aproximadamenteel doble de ancho que las costillas.

Medidas (en mm.):

Diámetro aproximado 65

Diámetro umbilical
aproximado 25

Altura de vuelta 2h

Ancho de vuelta 19
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Observaciones: Para diámetros similares esta especie es comparable con Be

rriasella inaequicostata Gerth (Gerth, 1925, Lám.6, Fígs.h,
ha y kb; Leanza, l9h5, Lám.4, Fíg.2). Presenta una seCción similar a la de

la penúltima vuelta del ejemplar ilustrado por Gerth (op.cit. Fíg.hb) y las
dimensiones son semejantes a las efectuadas por Leanza (op. cit. pág.3h) en

un ejemplar de 6h mmde diámetro. Para diámetros si ilares, la ornamentación
también es del mismo tipo.

Para diámetros mayores Berriasella inaequicostata presenta una sección
subcuadrada, desarrollo de tubérculos y atenuamiento de las costillas en la

zona ventral. Las primeras vueltas de esta eSpncie presentan costillas densa
mente dispuestas y tienen una sección mucho más alta que ancha.

Debido al menor tamaño del ejemplar descripto y a que no se han conser

vado las vueltas internas, no es posible efectuar una comparación más precisa
con Berriaselïa inaequicostata Gerth.

Según Arkell (1957, p.1351) Berriasella tiene un biocrón comprendido

entre el Titoniano y el Ber}iasiano.'Leanza (op.cit.), asigna a Berriasella
inaequicostata Gerth, al Titoniano superior.

Fig.de Texto N° 2. Sección de vuelta de Berriasella sp. a los 65 mm. de diá l
metro. xl.

Subfamilia HIMALAYITINAESpath, 1925

Género Corongoceras Spath, 1925
Corongoceras alternans (Gerth)

Lám. VII, F.gs.5-6-7 y 8; Figs.de Texto 3 y h.

1925 Berriasella alternans Gerth,'p.89, Lám.6, Figs. 3 y 3a.
19hs Corongoceras alternans (Gerth) - Leanza, p.h7, L5m.1, Figs. 2 y 3.

Material: 2 ejemplares completos, uno de ellos bien conservado y varios frag
mentos de vueltas. En el ejemplar ilustrado, poco más de la mitad

de la vuelta externa corresponde a la cámara habitación. Localidad 05 arroyo
Pedregoso.

Descripción: Conchilla bien evoluta. Vuelta externa con sección subcuadrada



subcircular, poco más ancha que alta si se mide el ancho de la sección so

bre las costillas. Pared umbilical corta y borde umbilical redondeado, flan
cos y zona ventral aplanados. En las vueltas internas los flancos son convg
xos y la zona ventral menos aplanada, de manera que la sección se hace más
circular.

Sobre los flancos la conchílla esná ornamentada con costillas fuertes,
rectas, de bordes agudos y dístancíados entre si. La mayoria se bifurcan en
un punto situado casi sobre el borde ventrolateral. Las costillas nacen en
la linea de involución, cruzan la breve pared umbilical en forma opistoclina,
se curvan sobre el borde umbilical y en los flancos se disponen en forma ra
dial un poco prosoclina.

La vuelta externa presenta 28 costillas principales, de las cuales dos
permanecen simples y una se divide en tres ramas. El espacio intercostal es

profundo, las costillas Se elevan poco más de l mm, y tiene 3 6 h veces el an
cho de las costillas

En la zona ventral hay una cstrecha banda sifonal, sobre la cual la
mayoria de las costillas se debilitan marcadamentey algunas se llegan a in
terrumpir; esta banda sifonal es más evidente en las vualtas internas.

En las vueltas internas y hasta el tercio posterior de la vuelta ex
terna las costillas muestran de manera irregular, aunque frecuentemente cada

dos costillas principales, fuertes tubérculos ventrales a cada lado de la ban
da sifonal y elevaciones débiles, poco notorias, en el punto de bifurcación.
Cuandolos tubérculos ventrales se encuentran en costillas bifurcadas siem

pre se hallan en la rama posterior, mientras que la anterior permanece sin
tubérculos, tal como lo describe Gerth (1925, p.89).

En la última vuelta se observan dos constricciones, noco notables, a
ambos lados de las cuales las costillas se elevan notoriamente y se reduce
sensiblemente el espacio intercostal.

A partir de la segunda costilla después de la ültima constricción y
hasta el final de la vuelta externa, la conchílla no es simétrica. Esto se
manifiesta porque a una costilla de un flanco se opone en el otro un espa

cio intercostal y, las ramas bifurcodas de una costilla de un flanco, se cg
nectan con dos costillas principales en el flanco opuesto, formandode esta
manera una especie de Zig-Zag.

Medidas (en mm., tomadas en un mismo ejemplar):

Diámetro 63 #8

Diámetro umbilical 29 19

Altura de vuelta 17,6 12,2

Ancho de vuelta 19,5 13.5

Observaciones: Los ejemplares del lago Fontana, para diámetros correspondiql
/.
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tes, concuerdan bastante bien con ios descriptos por Gerth (op.cit.) y es
pecialmente con ei ejemplar ilustrado por Leanza (19hs, Lám.|, Fígs.2 Y 3).

Conrespecto a] ejemplar ilustrado por Gerth (op.cit.) la parte te:
mínal de la vuelta externa del mismo, piesenta mayor desarrollo de tubércu
los, aunque ésto ocurre para diámetros mayores que ios que presentan ios E

jemplares de iago FonLana. El ejemplar de Leanza (op.cit.) tiene una sección
de vueita levemente diferente, un poco más alta que ancha. Se interpreta que
estas diferencias, puedenencuadrar dentro de la variabilidad especifica y
no justifican una nueva designación.

Corougoceras alternans (Gerth) se encuentra en el Titoníano superior

de Mendoza, donde se halla asociado con una rica fauna de Berriaseiia (Lean
za, op.cit., Tabla de la p.97).

_¡,M

Fig.de Texto N° 3. Sección de vueita de Corongoceras alternans (Gerth), a
los 63 pm de diámetro.

Fig.de Texto N° h. Sutura de Corongoceras-alternans (Gerth) (altura de vuel
ta 1h mm).



Subfamilia NEOCOMITINAESpath, 1924

Género Favrella R. Douvillé, T909

Favrella americana (Favre)

Lám.Vl|I, Figs. 1 a 6; Fig.de Texto N°Sa-c.

1936 Favrella americana (Favre): Feruglio, p.58, Lám.6, Figs. l 2
1952 Favrella americana (Favre); Leanzn (en Quartino, 1952, p.37)
1970 Favrella americana (Favre); Leanza, p.230; Figs. 27(1-3) y 28(1).

Material: Más de 20 ejemplares adultos que incluyen algunos completos y va
rios fragmentos de vueltas y 17 ejemplares de vueltas internas y

fragmentos de vueltas aislados. Localidades 020, 022, 023, 02h Ktp3 (arroyo
Blanco-cerro Katterfeld); 260 (arroyo Mineros); ZHO(Pto.Burgo); Zhi (Pto.

Collinao) y 051 (Pto.Cotidiano-cerro Loma'Collar). Todas las localidades c2
rresponden a la sección inferior de lutitas negras de la Formación Katterfeld.

Descripción: Conchilla grande -3 de los ejemplares recolectados tienen un dig
metro de 220 mm-muy evoluta, con las vueltas apenas en contac

to entre si. Vuelta comprimidade -ección variable con el crecimiento. Costl
llas fuertes,.simples y densas, radiales hasta los dos tercios del flanco y
proyectadas a partir del tercio superior de manera que forman un ángulo fuer
te (chevron) en la zona ventral.

Los detalles de la ornamentación y la sección de la vuelta varian du
rante la ontogenia. Estas variaciones fueron posibles de observar gracias a
que se contaba con varios eíemplares en los cuales se pudieron separar las
vueltas en distintos estadios del crecimiento. La variación más notable ra

dica en el desarrollo de las costillas; hasta los 60-70 mmde diámetro és

tas son delgadas y muysobresalientes, con un espacio intercostal profundo
y 2 a 3 veces más ancho que las costillas. En la zona ventral las costillas

se proyectan fuertemente hacia adelante interrumpiéndose sobre la zona sifg
nal y terminando en tubérculos alargados a manera de bullae, de manera que

se forma un surco más o menos profundo y estrecho en la zona sifonal. Los

tubérculos, si bien no demasiado prominentes en la zona ventral, dejan una
profunda impresión en la zona dorsal de la vuelta sobrepuesta.

Para diámetros mayores que 60-70 mmlas costillas se hacen progresi
vamente más gruesas y con un espacio intercostal proporcionalmente más es

trecho, igual o 1,5-2 veces más ancho que las costillas. Estas a su vez crg
zan la zona ventral sin interrumpírse y sin definir tubérculos, aunque se
nota un leve engrosamiento de las costillas sobre la zona sifonal.

Los estadios más jóvenes presentan a su vez sección de vuelta con
flanCUs paralelos o levemente convexos, con el borde ventral redondeado.

En la zona dorsal, los flancos convergen'suamcnte hacia la linea de involg
ción sin definir el borde umbilical (Véase Fig.N° Sa). Poco a poco las vuel
tas presentan sección con flancos cada vez más convexos (Véase Fig. Sb) hai
ta que en los últimos estadios, cuando la conchilla alcanza gran tamaño, la
sección presenta un mayor espesor cerca del borde umbilical y los flancos

/.
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convergen suavemente hacia la zona ventral. El borde umbilical es redondea

do y la pared muy amplia y casí vertical (Véase la Figura SB).

Figura 5. Variación de la sección de vuelta durante la ontogenía de Favre
lla americana. XP].

Lo observado se cumple en todos los especimenes disponibles, con le
ves variaciones. Estas consisten principalmente en que algunas de las cos

tillas de la conchilla juvenil cruzan la banda sífonal lisa, aunque atenuán
dose marcadamente al hacerlo, y que el desarrollo de la pared umbilical en
la sección de vuelta puede alcanzarse en distintos estadios, aunque siempre
para diámetros mayores que 60-70 milímetros.

Observaciones: Los ejemplares del lago Fontana concuerdan bien, para tama

ños equivalentes, con los descriptos por Feruglio (1936) y

Leanza (1970). La edad de este género, comose sabe, es discutida, Favrella.
fue asignada por Leanza (1970) al Aptiano inferior, al Hauteriviano inferior
con dudas pc; Arkell et al (1957) y tomado como Valanginiano-Hauteriviano

por la mayoria de los autores (Riccardi et al, 1971).

En el lago Fontana las evidencias paleontológicas disponibles indí
can, tomadas en conjunto, una edad neocomiana, probablemente Hauteriviano
(Véase el apartado correspondiente a Edad de la Formación Katterfeld).

7 Favrella sp.

Lñmina Vlll, Figs. 7 y 8.

Material: 1 ejemplar incompleto, que corresponde a la porción septada de
la conchilla. Localidad 051, Puesto de Cotidiano, en las lutitas

de la Formación Katterfeld.

Descripción: Conchilla evoluta, con sección de vuelta comprimida y de forma
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ovalada. Ornamentadaconacostillas simples, finas y densas, algo prorsi
rradíadas y fuertemente proyectadas sobre la zona ventral. Sobre la zona
siFonal se observa un surco poco profundo, sobre el cual las costillas se

interrumpen o se atenüan marcadamente al cruzarlo. Hasta la mitad de la

vuelta externa, cada dos costillas una posee un tubérculo redondeado y ng_
torio sobre el borde del surco sífonal.

Observaciones: Por las caracteristicas principales de la costulación, es
te ejemplar puede ser asignado al género Favrella, si bien

con dudas, ya que el mismo comprende solamente las vueltas internas. Si se

acepta esta designación probablemente corresponda a una especie nueva, de

acuerdo a l: original costulación fina y densa que presenta y a los tubércu
los prominentes y redondeados que tiene sobre la zona ventral.

Berriasellidae gen et sp ind

Se cuentan co“ escasos moldes e impresiones aisladas de vueltas de

ammonites mal conservados pero que sin embargo, por el estilo de costula
ción y tubérculos, pueden ser clasificados comoberriasellidos. Las carac

teristicas más conSpicuas que presentan son una triple hilera de tubércu

los (en el borde umbilicale en la porte media y en el borde ventro-lateral)
y costulación irregular, recta o fle<uosa.

Los géneros conocidos dentro de esta familia que tienen o pueden te
ner tres hiïeras de tubérculos corresponden (Véase Arkell et al, 1957 y Le

Hégarat, 1973) a Eutbymiceras, Jabronella, Neocosmoceras, Distoloceras, ga:
rasinella, Acanthodiscu¿_yKilianella. Deellos los ejemplares aqui descriE
tos se asemejan a formas de Acanthodiscus (Hauteriviano) y Kilianella_(Be
rriasiano-Vblanginiano, Hauterivianoi), aunque el mal estado de conserva
ción no permite establecer si corresponden o no a uno de estos géneros.
Leanza (en Quartino, 1952) refiere al que aqui se ilustra en la Lámina V,

Figuras h Y 5, como 7 Acanthodiscus sp.

Aunquues posible que estos ejemplares puedan corresponder a una sg
la especie, se los ha agrupado en dos formas (l y Il) de acuerdo con las
localidades donde fueron recogidos.

l; Lámina V, Figs. h y 5

Se cuentan con 1 molde externo incompleto y un fragmento de la cámí
ra habitación (Col. Quartino, cerro Katterfeld) y un molde externo de frag
mento de vuelta (Loc. 022, arroyo Blanco).

Descripción: En el ejemplar más completo no se llega a apreciar el grado de
involución ni las caracteristicas de las vueltas internas. En

la porción de vuelta externa conservada Se observan al principio costillas
sobresalientes, que nacen en un fuerte tubérculo umbilical, algo flexuosas
y dirigidas hacia adelante en la porción cercana al borde ventrolateral. La

/.
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mayoria son simples, raramente bifurcadas en cuyo caso el punto de bifur
cación Se sitúa en el tubérculo umbilical. Entre las costillas principa
les se intercalan, a partir dei tercio inferior del flanco, costillas más
débiles, en_nümero de 2 a 3. En la dirección del crecimiento, la ültima

porción visible muestra que 1as costillas principales están más distancia
das y los tubérculos umbilicales se hacen más prominentes y alargados en
la dirección de crecimiento de las costillas. Todas ias costillas llevan

además tubérculos más pequeños sobre la marte media del flanco y sobre la
zona ventrolateral.

Los otros dos moldes disponibles, se suponen que deben correspon

der a parte de la cámara habitación de los fragmentos anteriores, están 0L
namentadoscon costillas principales fuertes y gruesas, flexuosas, que na
cen de tubérculos umbilicales alargados según las costillas. A partir del
tercio inferior del flanco nacen costillas más débiles en número de l a 2.

En los surcos interccstales hay débiles estrias cuyo recorrido acompañaa

las costillas. Sobre el borde ventrolateral todas las costillas llevan tg
bérculos notorios y redondeados.

ll: Lámina V, Figura 6

Material: 1 molde externo. Loc. 051 €Pto.Cotidiano-Loma Collar). Lutitas
negras de la Formación Katterfeld.

Descripción: La ornamentación consta de costillas fuertes que se bifurcan

a partir ue un tubérculo umbilical prominente. Hay también es
casas costillas principales simples. Las costillas son algo flexuosas o reg
tas hasta la parte media del flanco, a partir de donde se encorvan notoria
mente hacia adelante. Escasas costillas más débiles se intercalan a partir
del tercio inferior del flanco. Ademásde los tubérculos umbilicales, todas
las costillas llevan tubérculos en la parte media y en el borde ventrolate
ral. Algunosespacios intercostales, pcr ser más profundos y amplios, pare
cen corresponder a constricciones.

Subclase COLEOIDEABather, 1888

Orden BELEMNITIDAZittel, 1895

Familia BELEMNÜPSEIDAENaeff, 1922

Género Belemnopsis Bayle, 1878

Belemnopsis sp.

Lám. VI; Fígs. 3-k y 5

Material: 6 fragmentos de rostros y 1 fragmento de fragmacono. Localidades

Oki y 25h, cabeceras del arroyo Blanco y 256, arroyo de la Mina.

Descripción: Guarda cilíndrico cónica, elongada. El fragmento más completo

/.
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mide desde la protoconcha hasta el ápice, aproximadamente, 105-110 mm,

con un diámetro sagital a la altura de la protoconcha de 12,6 milímetros.

Perfil y contorno simétricos. Apice agudo, formado por la conver

gencia progresiva de los flancos, vientre y dorso. Sección circular y [L
nea apical central.

Surco medio ventral amplio y profundo -1 mmde profundidad y h mm

de ancho, para una sección de 11,8 milimetros- con los bordes redondeados.

No se puede observar el término del surco porque el ejemplar más completo,
está muydesgastado en las proximidades del ápice.

Angulo alveolar 15°, con el fragmacono desplazado dorsalmente,

Observaciones: Por las formas del contorno y perfil del rostro, su sección
circular y las caracteristicas del surco medioventral, es

te ejemplar es comparable a Belemnopsis aff. uhligi, descripto por Willey
(1973) para el Titoniano-Berriasianq de la isla Alejandro, Antártida.

Otra especie similar es Belewnopsis cf. madagascariensis (Bessaírie)

descripto por Riccardi (1977) para la Formación Springhill, Santa Cruz, aun
que éste tiene un perfil levemente esímétrico, con la parte ventral más in
flada y un surco menos profundo.
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L A h l N A N° I

Figuras N° 1 y 2. Trigonïa (Ïrïgonía)igarïnata Agasslz

Figura N° 1: Vista de la zoná dorsal.

Figura N° 2:"Valva derecha de] mismo ejempïar. E
jemplar N° 1. Tamañcnatural. Localidad 05 arro
yo Pedregosb. Formación Lago La Plata.
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Figuras N° 1 y 2.

Figuras N° 3 y h.

LAlzilNA N°I|

Trígonía (TrÍgOnla) chïnata Agassíz

Figura N° l: Valva l2quïerda. Localidad 213, arrg
yo Pedregoso. Formación Lago La Plata.

Figura N’ 2:.Vísta de la zona anterior, ejemplar
N° 2. Localidad 05 arroyo Pedregoso. Formación
Lago La Plata.

Anditrígonía exímía (Phlllppí).

Figura N’ 3: vista anterior.
Figura N° h: valva izquierda del mismoejemplar.
Localidad 213, arroyo Pedregoso. Formación Lago
La Plata.

Todas las figuras en tamaño natural.
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L A M l N A N° III

Fiquras N° l, 2 y 3; Megatrigonia fontanensis sp. nov.

Figura N° h.

Figura: N° 5 y 6.

Figura N° 7.

Figuras N° l y 2: holotipo, figura N°1: valva
izquierda; figura N° 2: valva derecha. LocaLL
dad 05, arroyo Pedregoso, Formación Lago La
Plata. Tamaño levemente exagerado.

Figura N° 3: valva derecha. Localidad 213, arma
yo Pedregoso, Formación Lago La Plata. Reduci
do 0,6.

Pterotrigonia sp.

Molde en silicona de valva derecha. Tamañona
tural. cocalídad cerro Katterfeld, col.QuarcL
no.

Iotrigonïa sp.

Figura N° 5: molde en silicona de valva derecha.

Figura N° 6: molde en silicona de valva izduíe:
da. Tamañonatural. Cerro Katterfeld, col.Qua¿
tino.

“Steinmannella” aff transitoria (Steinmann)

Valva derecha reducida a 3/5 del tamaño natural.
Localidad 05, arroyo Pedregoso, Formación Lago
La Plata.
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L A M I N A N° IV

Figuras N° 1 x 2. “Steïnmannella” Sp. nov.

Figura N° 1: valva de.echa. .
Figura N° 2: vista de la porción anterior. Ambas
figuras en tamaño natural. Localidad KtP3, Ce
rro Katterfeld. Ejemplar N’ 1. Formación Kattq;
feld.

Figuras N° 3 y h. Andítrígonía sp.

Figura N° 3: valva derecha.
Figura N° h: esquema realizado sobre el ejempïar
de la figura anterior mostrando el contorno y
recorrídJ de las costillas. Tamañonatural. qa
calidad 35h, Pto.Macarío, Formación Lago La PLÉ
ta.
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Figuras N° l, 2 x 3.

Figuras N° h x 5.

Figura N° 6. .Berríasellïdáe gen et sp ind.

L A M l N A N° V

“Steinmannella” sp nov.

Figura N° l: valva derecha del ejemplar N° 2.

Figura N° 2: vista de la porción anterior del
mismo ejemplar.

Figura N° 3: vista de la zona posterior (igual
ejemplar que el de las figuras N° 1 y 2 de la
Lámina IV) Tamaño natural. Localidad KtP3, ce
rro Katterfeld, FormaciónKatterfeld.

Berriasellidae gen et sp ind. Forma l.

Figura N° h: molde en silicona de un ejemplar
incompleto. Col. Quartino, cerro Katterfeld.

Figura N° 5: molde en silicona de un fragmento
de cámara habitación supuestamente de la mis
ma especie. Localidal 022, arroyo Blanco. Fo:_
mación Katterfeld. Tamañonatural.

Forma'll.

Moldeen silicona. Localidad 051, Pto. Cotidíí
no-Cerro LomaCollar, Formación Katterfeld.
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Figyraá N° lgy 2.

Figuras N° 3,'ü y S.

L A M l'N A N° VI

Eútrephoceras sp.

Figura N° 1: vista de la zona ventral.

Figura N° 2: corte longicudinal del mismoejemplar.
Localidad 25h, arroyo Blanco, Formación Lago La
Plata. Tamañonatural.

Belemnopsis sp.

Figura N° 3: vista lateral del'ejemplar más complg
to. Localidad 256, arroyo Mineros, Formación Lago
La Plata.

Figura N° h: vista ventrolateral mostrando el deaa
rrollo del surco medio ventral. Localidad Okl, a
rroyo Blanco.

Figura N° 5: sección transversal del ejemplar de la
figura N° h, x 1,3.

Todas las figuras, salvo indicación, en Ïamaño nat!ral.
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Figuras N° iÁy 2.

Figuras N° 34y h.

Figuras N° 5 a 8.

L A M l_N A . N° VII

Paracrioceraí sp}

Localidad 25h, arrovo Planco, Fonmación Lago La
Plata. Tamañonatural.

Berriasella sp.

Localidad 05 arroyo Pedregoso, Formación Lago La
Plata. Tamañonatural.

Corongoceras alternans (Geríh)

En la figura N° 8 se muestra la porción ventral
oe una Vielta interna algo aumentada donde se
observa la banda sifonal lisa y los tubérculos
ventrales. Localidad 05, arroyo Pedregoso, Fo:
mación Lago La Plata.

Todas las figuras, salvo indicación, en tamaño
natural.
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L A M l N A N° Vlll

Figuras N° 1 a 6. Favrella americana-(Favre)

Figuras N° 1 a 3: vueltas Internas.

Figuras h a 6: vueltas correspondientes a ejemplí
res de más de 80 mmde diámetro. Se nota la va
riación de la ornamentación con 1a ontogenía. pa:
tícularmente en el recorrido de las costillas en
la zona sífonal. Tamañonatural. Localidad KtP3,
cerro Katterfeld, FormaciónKatterfeld.

Figuras N° 7 x 8. 7 Favrella sp.

Localidad 051, Pto.CotIdíano-cerro LomaCollar.
Formación Katterfeld. Tamañonatural.
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