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RESUMEN

La Hoja Geológica 4169-II, LOS MENUCOS,
está situada en el sector central de la provincia de Río
Negro. Las unidades geológicas que están represen-
tadas en ella incluyen metamorfitas de bajo grado,
complejos plutónicos y volcánicos, sedimentitas con-
tinentales y marinas, diferentes efusiones basálticas
así como depósitos modernos vinculados principalmente
a la acción fluvial, eólica y gravitacional.

La unidad orográfica principal es la Sierra de
Queupuniyeu en la parte central de la Hoja y al este
de ella las Sierras Blancas. Al norte de Los Menu-
cos se destacan los Cerros Colorados, y en el paraje
de Ganzú-Lauquén los cerros Chacay y Choique
Mahuida. Hacia la zona occidental hay pequeñas
mesetas basálticas y los grandes rincones del Bajo
Hondo; los cerros Pillahuincó son otros asomos
basálticos que hacia el norte reaparecen en la alti-
planicie de El Cuy.

Las metamorfitas de bajo grado constituyen la
unidad de mayor antigüedad, y si bien su edad es
incierta se las asigna provisoriamente al Neopro-
terozoico-Eopaleozoico. Son pizarras y pizarras
filíticas con moderada deformación cuya incipiente
estructura interna habría sido producida por dos epi-
sodios deformativos. Afloramientos de vaques y li-
molitas se asignan al Paleozoico medio

El magmatismo plutónico comienza su actividad
en el Paleozoico superior y prosigue en el Mesozoico;
consiste en granitos anfibólicos, granitos biotíticos y
leucogranitos. Parcialmente sincrónico con la intru-
sión de los granitos leucocráticos, tiene lugar un vul-

canismo explosivo o ignimbrítico, así como caídas de
cenizas que se intercalan con sedimentitas portado-
ras de abundante flora. El vulcanismo finaliza con la-
vas andesíticas, posiblemente en el Jurásico superior.

La estratigrafía del Cretácico superior y Tercia-
rio está representada por varios episodios de sedi-
mentación continental y marina, derrames de lavas
basálticas e intrusiones de pitones o bulbos asocia-
dos a ellas. Los depósitos vinculados a procesos flu-
viales, gravitacionales y eólicos, constituyen las uni-
dades más modernas.

La gran falla transcurrente de desplazamiento
dextrógiro que afecta el Granito Calvo es el elemen-
to estructural más destacado de la Hoja, junto con el
graben del cerro Piche. Otras estructuras destacables
son los conjuntos de pequeñas fallas escalonadas que
dislocan a piroclastitas y sedimentitas fosilíferas del
Complejo Los Menucos.

La mayor parte del área estudiada consiste en
una  peneplanicie disectada, elaborada sobre las ro-
cas graníticas y volcánicas permo-jurásicas. Otro
rasgo geomórfico regional destacable es el conjunto
de planicies lávicas, como asimismo numerosos ba-
jos de diferente origen.

La actividad minera de la zona se sustenta en la
producción de la piedra laja tradicional de Los Me-
nucos, a la que recientemente se ha sumado la ex-
plotación de ignimbritas rojizas lajosas. Actualmen-
te ha cesado la extracción de minerales metalíferos,
que en el pasado estuvo orientada fundamentalmen-
te a la obtención de plomo. Son numerosos los depó-
sitos de fluorita y caolín, los primeros sin explotar y
con escasa producción los segundos.
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ABSTRACT

Geological Sheet 4169-II, LOS MENUCOS,
occupies the central part of Río Negro Province.

The geological units that crop out in the mapped
area include low-grade metamorphic rocks, plutonic
and volcanic complexes, continental and marine
sedimentary rocks, several basaltic flows and recent
deposits.

The Sierra de Queupuniyeu located in the cen-
tral part of the quadrangle stands as the main
orographic feature; the eastern Sierras Blancas also
constitute a distinctive feature. To the north of Los
Menucos town, there are easily seen hills known as
Cerros Colorados whereas the Cerros Chacay and
Choique Mahuida stand out in the Ganzú-Lauquén
area.

In the western part of the mapped area,
outstanding features comprise limited basaltic
plateaus and the Bajo Hondo depression. In the north
part, the Cerros Pillahuincó are remnants of a larger
basaltic plateau named Altiplanicie El Cuy that
extends to the north.

The oldest geological unit consists of low-grade
metamorphic rocks tentatively assigned to the
Neoproterozoic-Eopaleozoic; these are slates and
phyllitic slates whose incipient internal structure is
related to probably two deformational events.

Wackes and siltstones tentatively assigned to the
Silurian-Devonian crop out as limited exposures.
Amphibole- and biotite-bearing granites and
leucogranitic rocks of upper Paleozoic-Mesozoic age

represent the magmatic activity related to the Gond-
wana Cycle. Because of the extensive volcanism
partially synchronous with plutonic activity, there are
welded tuffs of rhyolitic-dacitic composition and ash-
fall deposits interbedded with Dicroidium-bearing
sedimentary rocks. A volcanic episode occurring in
the Jurassic is responsible for the extrusion of
andesitic lava.

The stratigraphy of the upper Cretaceous and
Tertiary comprises continental and marine deposits,
basaltic flows with the associated necks and plugs.
Recent deposits are related to fluvial, eolian and
wasting-mass processes

Distinctive structural features are the long
transcurrent fault with right horizontal displacement
that cuts the Granito Calvo pluton, the Graben of the
Cerro Piche, and the en echelon fault system
affecting the pyroclastic and fossiliferous sedimentary
rocks of the Complejo Los Menucos.

Most of the study area consists of a dissected
peneplain that depicts Permo-Jurassic granitic and
volcanic rocks; basaltic plateaus and depressions of
different origin are also distinctive geomorphological
features.

Mining activity in the region is related to the
exploitation of flag-stones, which are typical of the
Los Menucos area; in recent years, reddish and
flaggy ignimbrites are also exploited. Extraction of
metallic minerals, mainly lead, has ceased in the study
area. There are numerous fluorite and kaolin deposits
although the former are not exploited and the latter
are extracted at low rate of production.
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1. INTRODUCCIÓN

La Hoja 4169-II, Los Menucos, a escala 1:250.000
está ubicada en la región central de la provincia de
Río Negro; forma parte del Macizo Nordpatagónico
o de Somún Curá. Está delimitada por los paralelos
de 40º y 41º, latitud sur y los meridianos 67º30' y 69º
de longitud oeste de Greenwich (figura 1). La su-
perficie aproximada es de 14.200 kilómetros cua-
drados.

El trabajo realizado consistió en un levantamien-
to geológico expeditivo y en un análisis fotogeológico
de fotografías aéreas de diversa procedencia a es-
cala 1:50.000. Se contó con imágenes satelitales
Landsat y T.M. bandas 1.4.7. (Decor).

Para el mapeo se usó la base topográfica de la
Hoja I.G.M. 4169-II - Los Menucos, a escala
1:250.000, corregida por el IGRM.

En la recopilación de la información geológica
existente se prestó especial atención a los estu-

dios de carácter regional. En esta categoría se
inscriben los trabajos de Getino (1995), Labudía y
Bjerg (1994) y Núñez y Cucchi (1997), todos ellos
en el sector occidental de la Hoja. Para la sierra
de Queupuniyeu y la zona de La Esperanza se
utilizó la información aportada por Corbella (1975
y 1982) y por Llambías y Rapela (1984) respecti-
vamente.

La información inédita es muy variada. En el
sector suroriental se cuenta con el levantamien-
to geológico efectuado por Caminos (1974 y
1983) correspondiente a la Hoja 39g, Cerro Tapi-
luke y en la zona de Los Menucos y aledaños
con el informe preliminar de Proserpio (1973).
También fueron de utilidad los trabajos inéditos
realizados por la Secretaría de Minería para el
Plan Valcheta de la provincia de Río Negro
(Beltramone,1973 y 1975; Britos, 1974; Herrero
y Diez, 1973; Holmberg y Methol, 1974 y Zubia,
1973).

Figura 1. Mapa de ubicación.
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La región del nordeste de la Hoja Los Menucos
carecía de información preliminar.

Para el análisis geomorfológico de la región se
han tenido en cuenta las unidades geomorfológicas
definidas por González Díaz y Malagnino (1984).

Diversos autores presentaron contribuciones en
temas mineros, paleontológicos, mineralógicos. En-
tre otros, se tienen los informes de Arcidiácono (1974),
Bertels (1968, 1969 a y b), Bonaparte et al. (1974),
Corbella (1973, 1987 y 1989), Hayase y Maiza (1970
y 1973), Hayase y Dristas (1972 y 1973), Hayase y
Manera (1973), Hayase et al. (1971 a y 1971 b),
Labudía y coautores (1980, 1981, 1987, 1989 y 1990),
Maiza y Más (1981), Maiza et al.(1996), Malvicini
(1980), Marshall et al. (1997), Más et al. (1981),
Pascual et al. (1984), Péndola y Latorre (1975) y
Rosenman (1975).

2. ESTRATIGRAFÍA

RELACIONES GENERALES

La Hoja Los Menucos está situada en el sector
noroccidental del Macizo Nordpatagónico que limita
con el borde sudoriental de la cuenca Neuquina.

El basamento metasedimentario está represen-
tado por la Formación Colo Niyeu, de probable edad
neoproterozoica-paleozoica inferior, cuyos aflora-
mientos, muy cubiertos por depósitos modernos, se
extienden principalmente al norte del bajo de
Lenzaniyeu.

Las rocas sedimentarias mesopaleozoicas que
en otros ámbitos del macizo atestiguan la invasión
marina silúrico-devónica, en el área de la Hoja están
pobremente representadas por la Formación Llanquil,
al norte del paraje La Esperanza.

A fines del Paleozoico, la secuencia meta-
sedimentaria constituyó la caja en la que se alojaron
los grandes plutones mesozonales a epizonales de
composición granítica a granodiorítica del Complejo
La Esperanza.

La actividad ígnea evolucionó en el Triásico
-Jurásico hacia la asociación volcánico-plutónica del
Complejo Los Menucos. En el área de la Hoja esta
unidad es la que configura los afloramientos de ma-
yor extensión. Está compuesta por facies piroclásticas
y lávicas de composición mayoritariamente ácida pero
también mesosilícica, y por diques y cuerpos graníticos
de emplazamiento epizonal a subvolcánico. En algu-
nos sectores existen intercalaciones sedimentarias por-
tadoras de asociaciones de flora de edad triásica.

La actividad volcánica del Mesozoico habría fi-
nalizado con las Vulcanitas Loma Blanca, de com-
posición andesítica, iniciándose a continuación im-
portantes registros sedimentarios.

En el sector noroeste de la Hoja, apoyándose en
discordancia sobre las sedimentitas de la Formación
Bajada Colorada del Cretácico inferior, se encuen-
tran los afloramientos de poco espesor y en gran
parte cubiertos del Grupo Neuquén y de la Forma-
ción Allen, ambos del Cretácico superior.

La presencia en la región del mar maastri-
chtiano está documentada solamente en el sector
sudoriental de la Hoja, con los estratos de arenis-
cas, areniscas calcáreas y pelitas de la Formación
Coli Toro. Sobre ellas están asentados los depósi-
tos dejados por la subsiguiente y extendida ingresión
atlántica del Daniano que componen la Formación
Roca. Estas areniscas y coquinas afloran en los
ámbitos de la sierra de Queupuniyeu y de la mese-
ta de Coli Toro. En este último lugar pueden
subyacer a los depósitos piroclásticos y epiclásticos
de la Formación Bajada de los Ingleses. Esta uni-
dad, portadora de restos de mamíferos de edad post
mustersense-predeseadense, constituye sólo aso-
mos aislados.

En esa época ya se habrían iniciado hacia el su-
reste de la región, los extensos derrames basálticos
de la meseta de Somún Curá. Estas efusiones conti-
nuaron hasta el Mioceno medio y dieron origen a la
meseta de Coli Toro y a la sierra de Queupuniyeu.
Simultáneamente, en las áreas deprimidas del cen-
tro y nordeste de la Hoja, se depositaron las sedi-
mentitas epi-piroclásticas de la Formación Chichi-
nales.

En los cañadones de Cuyún Leufú y Mallín
Chico, sobre la Formación Chichinales se apoyan
sucesivamente las Formaciones Sierra Blanca de la
Totora y El Palo, areniscas de ambiente fluvial que
habrían sido depositadas durante el Mioceno supe-
rior.

En el lapso que va desde el Mioceno superior al
Plioceno continuaron las efusiones basálticas que
conformaron la altiplanicie de El Cuy y los campos
lávicos de Trayén Niyeu y de los cerros Pillahuincó
Grande y Pillahuincó Chico.

Los depósitos cuaternarios tienen su mayor de-
sarrollo en el sector norte de la Hoja; están relacio-
nados principalmente a los procesos fluviales que
modelaron el paisaje actual.

En el ámbito de la meseta de Coli Toro son im-
portantes los depósitos vinculados a procesos de
deslizamiento multirotacionales.
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2.1. PROTEROZOICO – PALEOZOICO

2.1.1. NEOPROTEROZOICO –
PALEOZOICO INFERIOR

Formación Colo Niyeu (1)
Pizarras, filitas, cuarcitas

Antecedentes

El basamento metasedimentario de grado muy
bajo que aflora en el área de la Hoja Los Menucos
fue nominado por Labudía y Bjerg (1994) como For-
mación Colo Niyeu.

El conocimiento de metamorfitas en la comar-
ca se remonta a Wichmann (1927) quien mencionó
pequeños afloramientos de esquistos entre La Es-
peranza y el cerro Coloniyeu (que de acuerdo a la
ubicación catastral correspondería al cerro Piche
o El Piche). También fueron reconocidas por
Stipanicic et al. (1968) aunque por razones de es-
cala no las ubicaron en su bosquejo geológico. Pos-
teriormente fueron citadas en los informes inéditos
de Herrero y Diez (1973), Fernández (1973) y
–con el nombre de Formación Jagüel Negro– en el
de Proserpio (1973).

Al norte del cerro Piche, Corbella (1973) citó
relictos de metacuarcitas de bajo grado en intrusiones
graníticas de probable edad pérmica superior.
Devincenzi (1980) ubicó un muy reducido afloramien-
to de filitas y esquistos cuarzo-micáceos a unos
3,5 km al noroeste del cerro Luan, refiriéndolos a la
Formación Cushamen.

Distribución areal

Los afloramientos más extensos son los que se
extienden al norte del bajo Lenzaniyeu. Los restan-
tes corresponden a exiguos asomos aislados, algu-
nos de los cuales se hallan en las cercanías de las
fallas regionales que los llevaron a la superficie. Tal
es el caso de los vinculados al graben del Piche y de
otros que los autores han encontrado sobre la ruta
provincial 8, inmediatamente al sur de los afloramien-
tos más septentrionales del Granito Calvo en ese
sector. Otro pequeño asomo ha sido localizado al
oeste de la ruta provincial 67, aproximadamente a
7,5 km al noroeste de Las Mochas. Herrero y Diez
(1973) y Proserpio (1973) mencionaron asomos ubi-
cados al este de la ruta provincial 8, en el último
caso a la latitud del puesto de Mussi, 4,5 km al na-
ciente de la ruta.

Litología

Labudía y Bjerg (1994) describieron la secuen-
cia que, al norte del bajo Lenzaniyeu, constituye aso-
mos dispersos entre la cubierta sedimentaria moder-
na. Señalaron que el rumbo general de la foliación
es este-oeste con inclinación de 20º al sur, atribu-
yéndole un espesor de 1.500 metros. Tal estimación
es difícil de corroborar dada la naturaleza discontinua
de los afloramientos y la existencia de fallas que
podrían haber provocado repeticiones en la secuen-
cia. Dividen a la formación en un miembro cuarcítico
con deformación incipiente y un miembro filítico con
marcada foliación. Estimaron que el intervalo meta-
mórfico no superó el grado más bajo del meta-
morfismo de bajo grado.

Las metamorfitas que afloran al noroeste de Las
Mochas son pizarras y pizarras filíticas con bandeado
fino coincidente con la esquistosidad o fisilidad. Por-
tan escasos cubos pequeños de pirita alterada a
marcasita, visibles en las superficies S.

En los afloramientos mapeados por los autores
sobre la ruta provincial 8, la esquistosidad tiene rum-
bo N 60º-65º E e inclina 80º-85° al sudoeste. Están
constituidos por rocas granosas de grano fino y to-
nos oscuros, con venillas de sílice. Al microscopio
tienen una textura clástica de armazón abierta de
granos de cuarzo moderadamente elipsoidales, con
bordes dentados, aserrados y lobados, junto a esca-
sos individuos de feldespato potásico. El material
intersticial es un agregado sericítico-moscovítico. En
el mismo se han desarrollado cristales pequeños de
biotita verde y/o clorita con ligera orientación planar,
generando incipientes superficies S, no visibles en la
muestra de mano. Algunos granos elipsoidales de
cuarzo están dispuestos paralelamente a dicha su-
perficie.

Sus características indican que estas rocas se
han formado en condiciones variables entre
diagénesis alta y metamorfismo de bajo grado. Aso-
ciadas a las mismas hay variedades de grano mucho
más fino pero con mayor grado de recristalización
del cuarzo, con puntos triples, y en las que el mate-
rial arcilloso se ha sericitizado y/o moscovitizado.

Relaciones estratigráficas

La Formación Colo Niyeu se halla en contacto
con todas unidades más jóvenes; su base no está
expuesta.

De acuerdo con Labudía y Bjerg (1994) está
intruida por la Granodiorita Prieto. También aloja en-
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jambres de diques de pórfiros graníticos y riolíticos
que la atraviesan en tres direcciones principales y
que son fácilmente reconocibles en el campo y en
imágenes satelitales. Cubriendo en discordancia a
las metamorfitas, se encuentran los mantos
piroclásticos del Complejo Los Menucos y depósi-
tos cuaternarios.

Correlaciones y edad

Al nominar a esta unidad, Labudía y Bjerg
(1994) mencionaron que las rocas tienen un grado
metamórfico más bajo que el de las atribuidas a la
Formación Cushamen (Volkheimer, 1964; Caminos
y Llambías, 1984).

Por su naturaleza litológica, la Formación
Colo Niyeu puede ser correlacionada con la For-
mación Nahuel Niyeu (Caminos, 1983) que de-
signa a los terrenos metasedimentarios que
afloran hacia el este hasta el área de Valcheta.
Posteriormente Caminos (1998) señaló que en
varios lugares de dicha región, descansando en
discordancia angular sobre metagrauvacas y
filitas de la Formación Nahuel Niyeu, afloran
sedimentitas atribuidas a la Formación Sierra
Grande,lo que indica una antigüedad mayor que
silúrica para aquéllas.

Linares et al. (1990) dieron a conocer una
isocrona de 600 ± 25 Ma para muestras de filitas
cercanas a la ruta nacional 23, entre Falkner y
Valcheta.

La edad de estas unidades metamórficas de bajo
grado es incierta; algunos autores las ubican en el
Neoproterozoico y otros en el Eopaleozoico. En el
área de la Hoja no existen dataciones radimétricas y
dado el estado de conocimiento hasta la fecha, aquí
se la ubica en el lapso que va desde el Proterozoico
superior al Paleozoico inferior.

2.2. PALEOZOICO

2.2.1. SILÚRICO - DEVÓNICO

Formación Llanquil (2)
Vaques y limolitas

Antecedentes

Esta unidad fue definida por Llambías y Rapela
(1984) para agrupar a un conjunto de sedimentitas,
de reducido desarrollo, aflorantes en el área de La
Esperanza.

Distribución areal

El único asomo de esta formación está ubicado
a 4 kilómetros al nor-nordeste de La Esperanza, a
contados metros al este de la huella que conduce del
puesto de Pailemán al de Llanquil. Abarca una su-
perficie no mayor de 0,5 kilómetros cuadrados.

Litología

La Formación Llanquil está compuesta por una
secuencia de vaques de tonalidad gris verdosa os-
cura, grano mediano a sabulítico, con estratificación
gradada y microlaminación entrecruzada, y con es-
casa participación de paraconglomerados finos. In-
tercalados, se encuentran bancos lutíticos de 20 cm
de espesor. Con este conjunto alternan limolitas y
arcilitas y un banco de 20 cm de potencia de caliza
gris azulada, fina, bien laminada y con pliegues
intraformacionales, estructura que también se ob-
serva en los bancos lutíticos.

Ambiente

Llambías y Rapela (1984) asimilaron estas sedi-
mentitas a una secuencia de tipo flysh, lo cual refle-
jaría condiciones de sedimentación marina- nerítica.

Relaciones estratigráficas

Estos depósitos constituyen, según Llambías y
Rapela (1984), un colgajo (roof pendant) dentro de
las rocas eruptivas vastamente expuestas en la re-
gión.

Edad y correlaciones

Llambías y Rapela (1984) estimaron que la edad
de la Formación Llanquil es pre-pérmica inferior si
se considera como confiable la relación entre un par
de diques riolíticos y aplíticos de rumbo E-O que son
semejantes, en litología y posición, a los del Comple-
jo Plutónico-Volcánico Dos Lomas. Otro factor im-
portante que tienen en cuenta para la determinación
de la edad es la ausencia de metamorfismo, lo que
indicaría que sería posterior a la Formación Colo
Niyeu, asignada generalmente al Neoproterozoico -
Palezoico inferior. La atribución al Silúrico-Devónico
inferior se realizó tomando en cuenta estas conside-
raciones y particularmente la correlación con la For-
mación Sierra Grande, la que más al este, en la re-
gión de Valcheta tiene similares características (Ca-
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minos, 1983). Los autores siguen este criterio hasta
tanto estudios más detallados permitan precisar su
posición estratigráfica.

2.2.2. PÉRMICO

COMPLEJO LA ESPERANZA

Antecedentes

La denominación Complejo La Esperanza fue
aplicada por primera vez por Llambías y Rapela (1984)
para reunir diversas unidades plutónicas emparentadas,
aflorantes en la zona de La Esperanza. Agruparon en
dicho complejo a la Granodiorita Prieto, a la Facies
granítica Giménez y al Granito Donosa, de edad
paleozoica superior. A estas rocas Devincenzi (1980)
las incluyó en la Formación Mamil Choique. Asimis-
mo, Cucchi (1992) definió como Complejo Plutónico
Cayupil a una secuencia de rocas graníticas expues-
tas en el sector noroccidental del Macizo Nordpata-
gónico, que comprende a los granitos Palenqueniyeu
y Fita Ruin y que presenta características
litoestratigráficas similares a las anteriores.

Posteriormente, Caminos (1983-1998), para el
área de Valcheta, incorporó dentro del Complejo
Plutónico Navarrete a rocas de composición y edad
semejantes.

Estudios geoquímicos y geocronológicos de es-
tos granitoides fueron realizados por: Rapela y Ca-
minos (1987), Caminos et al. (1988), Caminos y
Parica (1985) y Pankhurst et al. (1993).

En el presente trabajo los autores incluyen den-
tro de este complejo al siguiente conjunto de cuer-
pos de composición granítica a granodiorítica: Gra-
nito Palenqueniyeu, Granodiorita Prieto, Granito
Donosa y facies transicionales difíciles de delimitar
en el campo, la más extensa de las cuales es la Fa-
cies granítica Giménez.

Granito Palenqueniyeu (3)
Granitos anfibólico-biotíticos

Antecedentes

Con el nombre de Granito Palenqueniyeu, Núñez
y Cucchi (1985, 1990) designaron a los granitos
anfibólico-biotíticos, portadores de inclusiones de
metamorfitas y enclaves microdioríticos que tienen
un amplio desarrollo en el Macizo Nordpatagónico
occidental y que están mejor expuestos en el paraje
Palenqueniyeu y en sus alrededores al oeste de

Chasicó. Esta litología fue asimismo reconocida por
Cucchi (1998a) en la zona situada al sur de Chasicó
y en el cañadón homónimo, lo que permitió a este
autor correlacionar esta unidad con la Granodiorita
Prieto.

Distribución areal

El Granito Palenqueniyeu aflora en el sector
centro-occidental de la Hoja Los Menucos, presen-
tando una superficie peneplanizada. Constituye la
caja de intrusiones más modernas y la base sobre la
que apoyan las unidades volcánicas y sedimentarias
mesozoicas y cenozoicas. Sus principales asomos
están localizados en el cañadón de Chasicó y al sur
del cruce de caminos ubicado en la cercanía del pa-
raje conocido como Chasicó Viejo; se extienden ha-
cia el este hasta la escotadura basáltica ubicada al
norte del cerro Pillahuincó Grande.

Litología

Es un granito grisáceo-rosado claro, con motas
oscuras de grano grueso a mediano. La textura es
hipidiomórfica a alotriomórfica y la mineralogía es:
cuarzo (19-33%), feldespato potásico (21-46%), pla-
gioclasa (20-30%), biotita (6-10%), anfíbol (5-8%)
y como minerales accesorios apatita, circón y mine-
rales opacos.

En ciertas localidades, el granito presenta abun-
dantes inclusiones o enclaves redondeados y
elipsoidales sin orientación; de grano fino, de color
gris obscuro, de composición diorítica a tonalítica.
En menor proporción hay inclusiones tabulares de
metamorfitas micáceo-anfibólicas que miden desde
10 cm hasta 25-30 cm de largo; estos relictos se
asemejan a rocas de la Formación Mamil Choique.

Otra singularidad de este granito es su erosión
en grandes bloques, más o menos redondeados por
exfoliación, de 100 a 200 m³ de volumen, en espe-
cial los de grano más grueso y con mayor porcenta-
je de enclaves grises de granulometría fina. Los gra-
nitos de grano más fino erosionan en bloques mucho
más pequeños, de 1-2 metros cúbicos.

Relaciones estratigráficas

El Granito Palenqueniyeu está intruido por el
Granito Calvo y cubierto en discordancia por el Com-
plejo Los Menucos y las Vulcanitas Loma Blanca, y
por las sedimentitas de la Formación Bajada Colo-
rada y del Grupo Neuquén. En el área de la Hoja
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Los Menucos no hay exposiciones de la roca que le
hace de caja.

Edad y correlaciones

Si bien en la comarca bajo análisis no se dis-
pone de una datación radimétrica para este grani-
to, se tienen edades de una muestra ubicada más
al oeste. Así, Cucchi (1992) presentó una edad
K/Ar de 269 ± 10 Ma del Granito Cayupil que
dicho autor correlacionó con el Granito
Palenqueniyeu. Esto lo coloca en el Pérmico infe-
rior de la escala de la IUGS de 1989, compilada
por Cowie y Bassett.

Núñez y Cucchi (1997) señalaron que el Granito
Palenqueniyeu y la Granodiorita Prieto tienen gran
número de enclaves y similares relaciones estrati-
gráficas. Por la continuidad geográfica de sus aflo-
ramientos en el área de la Hoja Los Menucos pue-
den ser considerados (junto con la Facies granítica
Giménez y la porfiroide) como facies distintas de un
mismo episodio magmático.

Granodiorita Prieto (4)
Granodioritas y granitos anfibólicos

Antecedentes

Llambías y Rapela (1984) utilizaron esta nomi-
nación para describir las granodioritas y granitos
anfibólicos con inclusiones de rocas más básicas y
de metamorfitas, aflorantes en el puesto Prieto ubi-
cado al nordeste de La Esperanza.

Corbella (1973) mencionó al norte del cerro
Piche, plutonitas de posible edad pérmica superior.
Labudía y Bjerg (1994) efectuaron estudios de esta
unidad al suroeste del graben del cerro citado.

Rocas monzograníticas de características simi-
lares están presentes en el margen occidental del
Macizo Nordpatagónico, en las regiones de Mencué,
Laguna Blanca, Chasicó y Trapalcó (Núñez y
Cucchi, 1985, 1990, 1997; Cucchi 1992, 1993a,
1998a).

Distribución areal

En la zona de La Esperanza los principales aflo-
ramientos se encuentran a ambos lados de la ruta El
Cuy-La Esperanza, al nornoreste y al sur y suroeste
del cerro Luan; además asoma al sur de la primer
meseta basáltica al oeste de La Esperanza, al norte
del graben del cerro Piche y en los alrededores de la

estancia Bichara (nordeste de Queupuniyeu). Pe-
queños afloramientos encontrados en las cercanías
del puesto Sánchez, no han sido mapeados por estar
fuera de escala.

El área involucrada por este plutonismo se ex-
tiende hacia el sector de las estancias Ignacio y
Fernández, en la porción nororiental de la Hoja.

Cuerpos menores inconexos y poco expuestos
aparecen distribuidos en el curso inferior del arroyo
Mallín Chico, cerca del puesto Galván, y al sur del
puesto (Calfumín) que se encuentra ubicado 2,5 km
al sur de la estancia San Carlos.

Litología

Las granodioritas y los granitos anfibólicos cons-
tituyen las facies dominantes de esta unidad.

Son rocas gris rosadas, de grano mediano a grue-
so, macizas. La textura es granosa hipidiomorfa,
generalmente es equigranular pero en sectores pue-
de ser porfírica. Están compuestas por cuarzo, pla-
gioclasa (An

30-40
), pertita filiforme, biotita y anfíbol.

La composición modal es la siguiente: cuarzo (22-
31%), feldespato potásico (11-32%), plagioclasa (26-
41%), biotita (7-17%), hornblenda (2-12%). En al-
gunas rocas se observan minerales secundarios como:
epidoto, clorita, material arcilloso y óxidos de hierro.
El índice de color varía entre 10 y 21. Tienen encla-
ves microdioríticos de color gris obscuro, con bor-
des netos y romos, de 5-10 cm de diámetro, y otros
de metamorfitas (foto 1).

La estructura interna de los cuerpos es en gene-
ral maciza pero existen afloramientos de pequeñas
dimensiones, donde los granitoides están miloniti-
zados, atravesados por diques lamprofíricos. Esto se
observa en el sector nordeste de la Hoja, sobre el
cañadón Cuyún Leufú, en los alrededores de los
puestos Salinas y Serra. En la zona del puesto Serra
se observaron fajas de deformación con planos de
cizalla de rumbo N 80º-100º E, y otros transversales
N 30º E. Similares características se advirtieron en
las inmediaciones de la estancia Fernández donde
las plutonitas están afectadas por una falla de rum-
bo aproximado N 45º O.

En algunos de los sectores mencionados, las ro-
cas graníticas muestran un característico color rosa
intenso. Se interpreta que el cambio de coloración
podría obedecer a hidrotermalismo, por alcalinización
y disolución de cuarzo (episienitización).

Otro elemento sobresaliente es la presencia de
innumerables diques ácidos tardío-magmáticos que
atraviesan a estos cuerpos.
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Relaciones estratigráficas

La Granodiorita Prieto intruye a rocas del basa-
mento de bajo grado metamórfico de la Formación
Colo Niyeu y está cubierta parcialmente por vulcanitas
del Complejo Los Menucos y por sedimentitas del
Grupo Neuquén.

La cobertura de sedimentitas cuaternarias y de
vulcanitas del Complejo Los Menucos impide deter-
minar si se trata de varias intrusiones diferentes o es
un cuerpo mayor de dimensiones batolíticas.

Edad y correlaciones

Pankhurst et al. (1992) presentaron una isocrona
Rb/Sr de ocho muestras de la Granodiorita Prieto
que proporciona un valor de 258 ± 15 Ma, o sea
Pérmico superior. Esta edad contrasta con la que
Caminos et al. (1988) habían proporcionado ante-
riormente (332 ± 6 Ma). Devincenzi en comunica-
ción personal a Llambías y Rapela (1984) mencionó
dos valores K/Ar obtenidos en la Granodiorita Prie-
to, de 263 ± 10 y 233 ± 10 Ma, Pérmico superior y
Triásico medio respectivamente.

En cuanto a la correlación entre los Granitos
Palenqueniyeu y Cayupil con la Granodiorita Prieto,
no sólo es posible sobre la base de sus característi-
cas petrográficas y de campo sino también por sus
edades radimétricas, aunque en el caso de los pri-
meros se cuenta con una única datación K/Ar, que
dio 269 ± 10 millones de años.

En este trabajo se estima, teniendo en cuenta
las relaciones litoestratigráficas y las dataciones ra-
dimétricas, una edad pérmica para este magmatismo.

Facies granítica Giménez (5)

Antecedentes

La Facies granítica Giménez fue establecida por
Llambías y Rapela (1984) en la zona de La Esperanza,
como una variedad transicional de la Granodiorita Prieto.

Distribución areal

En esta comarca la Facies granítica Giménez se
presenta en el sector más occidental del área rele-
vada por Llambías y Rapela (1984), en los alrededo-
res del puesto Giménez, al sur del puesto Donosa,
en el sector oriental de la barda basáltica de los ce-
rros Pillahuincó Chico y Pillahuincó Grande y al su-
doeste de éste último.

Litología

Son rocas graníticas de texturas hipidiomórficas
a alotriomórficas, en general equigranulares; de co-
lor rosado grisáceo y grano mediano a grueso. Son
raras las inclusiones oscuras.

Comparándolas con la Granodiorita Prieto, lle-
van menos anfíbol y más feldespato potásico aun-
que no como megacristal. Esta facies puede ser con-
fundida con el Granito Calvo del Complejo Los Me-
nucos. Su diferencia radica en la mayor proporción
de diques de riolitas y aplitas, prácticamente ausen-
tes en el Granito Calvo, y en el carácter leucocrático
y epizonal de este último.

La composición modal es: cuarzo intersticial (25-
40%), feldespato potásico pertítico (19-35%) , pla-
gioclasa (22-42%), biotita (1-9%), anfíbol (1-2%),
escaso granate y minerales accesorios (0.5-1%). El
índice de color varía entre 5 y 10.

Relaciones estratigráficas

La Facies granítica Giménez es una variedad
transicional de la Granodiorita Prieto.

En algunos sectores de la Hoja infrayace en dis-
cordancia a las rocas volcánicas del Complejo Los
Menucos o está intruida por el Granito Calvo. En
otros, subyace a las Vulcanitas Loma Blanca, a las
sedimentitas del Grupo Neuquén y a los basaltos ter-
ciarios.

Edad y correlaciones

Se le asigna una edad pérmica, igual que la
Granodiorita Prieto, por ser considerada por
Llambías y Rapela (1984) como una facies de
ésta.

Granito Donosa (6)
Granito biotítico

Antecedentes

En la zona de La Esperanza, al este y nordeste
del puesto Donosa, Llambías y Rapela (1984) des-
cribieron un granito de grano medio, rosado salmón,
con megacristales de feldespato, designándolo con
el nombre de Granito Donosa.

Posteriormente Labudía y Bjerg (1995) asigna-
ron a esta unidad rocas de similares características
aflorantes al norte del graben del cerro Piche. Asi-
mismo, Núñez y Cucchi (1997) realizaron un análi-
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sis petrográfico de rocas semejantes expuestas en
el cañadón Trapalcó.

Distribución areal

En la comarca estudiada se observan asomos
de estos cuerpos al occidente del cerro Luan, en los
alrededores del puesto Ayanquin (al norte de La
Esperanza) y en el cañadón Trapalcó.

Litología

En el área tipo, Llambías y Rapela (1984) defi-
nieron al Granito Donosa como un cuerpo más o
menos elongado en sentido norte - sur, con bordes
netos con respecto a la Granodiorita Prieto. Son ca-
racterísticos en esta unidad los diques y las venas
aplíticas que lo atraviesan.

El Granito Donosa es de color rosado grisáceo
claro, de grano mediano, de textura granosa a porfí-
rica, compacto. Está compuesto por cuarzo (21-39%)
en general intersticial, anhedral o formando agrega-
dos policristalinos; feldespato potásico (24-50%) de
tipo microclino que suele formar megacristales de
hasta 8 cm de longitud mayor y que también se en-
cuentra en la pasta, donde presenta pertitas filiformes
y maculosas, y por plagioclasa (21-42%) de compo-
sición andesina media. El mineral máfico más abun-
dante es biotita (7-10%), que se dispone en láminas
aisladas con frecuencia reemplazadas por clorita,
epidoto y minerales opacos. Entre los minerales ac-
cesorios hay apatita, epidoto, minerales opacos, cir-
cón y titanita. El índice de color varía entre 7 y 11.

Relaciones estratigráficas

En el área de La Esperanza, el Granito Donosa
intruye a la Granodiorita Prieto (Llambías y Rapela,
1984). Los afloramientos del sector oriental de estas
plutonitas están cubiertos por vulcanitas del Complejo
Los Menucos. Los del sector occidental por basaltos
terciarios del cerro Pillahuincó Grande, en tanto que
los del cañadón Trapalcó infrayacen a sedimentitas
cretácicas de la Formación Bajada Colorada.

Edad y correlaciones

Devincenzi (en Llambías y Rapela, 1984) obtu-
vo edades K/Ar en el Granito Donosa de 216 ± 10
Ma (Triásico superior) y en la Granodiorita Prieto
de 233 ± 10 Ma y 263 ± 10 Ma. Estas cifras son
consistentes con la relación de campo observada por

Llambías y Rapela (1984), en la que el Granito
Donosa representa un pulso más moderno. Pero este
valor ubicaría al Granito Donosa en el Triásico su-
perior, edad que no se considera apropiada puesto
que en esa época en la región se registraban impor-
tantes procesos volcánicos y volcano-sedimentarios.

En cambio Pankhurst et al. (1992) para las mis-
mas unidades obtuvieron valores muy similares de
259 ± 16 Ma y 258 ± 15 Ma, respectivamente
(isocronas Rb/Sr). De acuerdo a este dato, corres-
pondería asignar el Granito Donosa al Pérmico su-
perior.

En cuanto a la correlación con otros granitos de
la región occidental del Macizo Nordpatagónico,
Núñez y Cucchi (1997) establecieron que el Granito
Fita Ruin, aflorante en el sector occidental de
Trapalcó, es homologable con el Granito Donosa.

Diques básicos y ácidos (7)

Se incluye en la facies filoniana al conjunto de
diques de naturaleza ácida y básica presentes en el
Complejo La Esperanza; estos diques se estima que
constituyen un evento tardío-magmático. En gene-
ral tienen una potencia que varía desde pocos centí-
metros hasta un metro; los contactos son netos y
corresponderían a dos sistemas, uno de rumbo este-
oeste y el otro nordeste-sudoeste.

Entre los diques ácidos prevalecen los de textu-
ra microgranosa (aplítica) y porfírica, de color gris
rosado claro, que se emplazan tanto en las metamor-
fitas de la Formación Colo Niyeu, en el bajo de
Lenzaniyeu, como en la Granodiorita Prieto al sur y
norte de La Esperanza.

Los diques básicos son reconocidos como lam-
prófiros espessartíticos; son de color verde grisáceo
a negro, de textura granosa a microgranosa a veces
porfírica y están constituidos por plagioclasa, anfíbol
y clinopiroxeno con clorita y epidoto intersticiales;
como minerales accesorios hay titanita, gránulos de
opacos y apatita. El índice de color puede llegar a
50. Cuando el porcentaje de minerales máficos es
menor se los clasifica como pórfiros microdioríticos
y andesíticos. Esta categoría de diques están pre-
sentes al nordeste de la Hoja, en el puesto Serra
ubicado sobre el cañadón Cuyún Leufú, y en los al-
rededores de la estancia Fernández y del puesto
Bichara. Se observan asimismo a ambos lados de la
ruta El Cuy-La Esperanza, a la altura del puesto
Sánchez y en la zona de la estancia La Laguna.

Llambías y Rapela (1984) no pudieron definir
con certeza si estos diques representan la manifes-
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tación póstuma de este magmatismo o si se intruyen
al comienzo del Complejo Dos Lomas aunque se in-
clinan por esta última hipótesis. En el área de la Hoja
Los Menucos los autores han podido corroborar que
los diques básicos intruyen solamente a las distintas
unidades del Complejo La Esperanza.

2.3. PALEOZOICO-MESOZOICO

2.3.1. PÉRMICO - JURÁSICO INFERIOR

Granitos cubiertos o indiferenciados (8)
Granitos y granodioritas

Estas rocas son difíciles de definir y ubicar
temporalmente dentro de los complejos eruptivos
descriptos en el área de estudio, debido a la falta
de buenos afloramientos y al pasaje gradual entre
distintas facies graníticas. Por tal motivo se los
ha agrupado en una unidad independiente. Los aso-
mos se extienden en el sector noroccidental de la
Hoja, al sur del cañadón Trapalcó, al sur de la
barda basáltica del cerro Pillahuincó Chico, en el
curso inferior y medio del arroyo Cuyún Leufú y
al sudeste de Queupuniyeu, en el cañadón Mallín
Chico.

2.4. MESOZOICO

2.4.1. TRIÁSICO – JURÁSICO INFERIOR

COMPLEJO LOS MENUCOS (9-18)

Antecedentes

Las primeras investigaciones sobre las vulcanitas
triásicas y sedimentitas asociadas con flora de
Dicroidium de la Formación Los Menucos se deben
a Miranda (1966) y Stipanicic (1967). Estos estu-
dios fueron continuados por Stipanicic et al. (1968)
y Stipanicic y Methol (1972).

Más tarde Pesce (1974), en la comarca situada
al oeste de la localidad de Los Menucos, dividió a la
unidad en tres miembros de litologías diferentes. De
modo similar Labudía et al. (1995) reconocieron dos
formaciones a las que aunaron bajo el nombre de
Grupo Los Menucos.

En los alrededores del cerro Luan, Devincenzi
(1980) mapeó y caracterizó diferentes facies volcá-
nicas a intrusivas denominándolas Formación Los
Menucos y Formación Lipetrén respectivamente. En
el análisis evolutivo y estratigráfico realizado en 1984

por Llambías y Rapela en el área de la estancia La
Esperanza, esas litologías fueron agrupadas en el
Complejo plutónico-volcánico Dos Lomas. En el
mismo se asignaron nombres locales a mantos de
flujos piroclásticos pertenecientes a la Formación Los
Menucos, al tiempo que fueron excluidos de dicho
complejo las intercalaciones sedimentarias y facies
más mesosilícicas de esta unidad que afloran en otros
sectores.

Por tales motivos, al extender regionalmente el
esquema de esos autores se considera apropiado
proponer el nombre de Complejo Los Menucos. Con
esta denominación se reune entonces a un conjunto
de rocas mayoritariamente eruptivas, cuyas relacio-
nes aún no han sido totalmente esclarecidas.

Distribución areal

Esta unidad estratigráfica es la que cubre ma-
yor extensión areal en la Hoja Los Menucos. Aflora
desde el flanco occidental de la meseta de Coli Toro
hasta el ángulo nororiental de la Hoja, quedando cu-
bierta en el sector central por los basaltos de la sie-
rra de Queupuniyeu.

Aunque presente en todo el sector occidental
del Macizo Nordpatagónico, se considera que es en
el área de Los Menucos donde alcanza el mayor
espesor, estimado en varios centenares de metros.

Litología

El Complejo Los Menucos está compuesto por
facies piroclásticas y lávicas de composición mayo-
ritariamente ácida pero también mesosilícica, y por
diques y cuerpos graníticos de emplazamiento
epizonal a subvolcánico. Asociadas a las facies piro-
clásticas hay intercalaciones sedimentarias ricas en
material fosilífero. En el mapa se han delimitado sec-
tores donde dominan alguna o algunas de las litologías
que a continuación se describen.

Ignimbritas riolíticas y dacíticas

Los flujos piroclásticos de tipo laminar han con-
figurado en el área extensos mantos ignimbríticos
que descansan en posición subhorizontal o suave-
mente inclinada.

Las rocas tienen tonalidades grises, rosas y violá-
ceas. Generalmente son macizas y por erosión pue-
den adquirir formas redondeadas, semejantes a las
de afloramientos de rocas graníticas (foto 2). Algu-
nas variedades se parten en lajas paralelas.
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Los mantos de color rosado corresponden a
ignimbritas riolíticas y las dacíticas tienen
coloraciones oscuras, pero no hay relaciones
excluyentes entre color y composición puesto que
hay ignimbritas riolíticas de colores morado oscu-
ro y gris. En varios lugares se ven fajas intercala-
das que se destacan por sus colores blanquecinos
o grises muy claros; en algunos casos correspon-
den a diferencias composicionales originales y en
otros a distintos grados de alteración o reemplazo
silíceo y/o caolinítico.

Las características litológicas varían entre las
distintas unidades de flujo o niveles de un mismo
flujo. En algunos abundan las flamas bien desa-
rrolladas y en otros la estructura eutaxítica es
críptica o está ausente. Del mismo modo es va-
riable la densidad, tamaño y naturaleza de los
litoclastos; son raros los que superan los 5-6 cm
de diámetro pero en casos aislados llegan a medir
15 centímetros.

Las ignimbritas riolíticas más comunes son
vitrocristalinas, con cristaloclastos de cuarzo, feldes-
pato alcalino (en algunos casos ortosa), plagioclasa
(generalmente oligoclasa y menos comúnmente an-
desina) y biotita, la hornblenda es excepcional. Los
fragmentos pumíceos pueden estar aglutinados y la
matriz vitroclástica está casi siempre devitrificada.
Los litoclastos corresponden a rocas volcánicas áci-
das y más raramente mesosilícicas.

Hay variedades macizas de acentuada colo-
ración rojiza y de composición riolítica a
leucoriolítica, cuyo carácter piroclástico se hace
evidente sólo con una observación muy minuciosa
de los afloramientos. Estas rocas, muy bien ex-
puestas en los alrededores de la localidad de Sie-
rra Colorada, fueron incluidas por Miranda (1966)
en sus Riolitas Rojas, y posteriormente denomi-
nadas Formación Cerros Colorados y Formación
Sierra Colorada (Stipanicic et al., 1968; Stipanicic
y Methol, 1972).

Al grupo de ignimbritas riolíticas también corres-
ponden las que en al área de La Esperanza fueran
designadas como Ignimbritas riolíticas Las Pampas
por Llambías y Rapela (1984).

Las ignimbritas dacíticas son rocas de color gris
verdoso a gris casi negro, también a veces castaño
rojizo. Hay variedades lacíticas cuarzosas y en la
Hoja Valcheta, Caminos (1998) citó tipos riodacíticos.

Llambías y Rapela (1984) señalaron que la
Ignimbrita dacítica Collinao es químicamente una
dacita pero modalmente andesita cuarcífera. Tam-
bién mencionan intercalaciones de brechas ignimbrí-

ticas. En cambio, por la descripción que Labudía y
Bjerg (1994) hacen de los afloramientos que deno-
minan Ignimbrita dacítica Collinao, tales rocas po-
drían ser consideradas más apropiadamente lavas
andesíticas.

En la Hoja, las variedades más comunes corres-
ponden a ignimbritas vitrocristalinas con cristalo-
clastos de plagioclasa, cuarzo, biotita y minerales
opacos, y en algunos casos de feldespato alcalino.
Los tipos mesosilícicos pueden tener también
lamprobolita y piroxeno, como los que afloran unos
3,5 km al sur del puesto Nahuelhuan. Los fragmen-
tos pumíceos coexisten con litoclastos de vulcanitas,
ignimbritas, granitos y pórfiros graníticos.

Tanto en éstas como en las ignimbritas riolíticas,
se encuentra fluorita diseminada y más raramente
pirita, vinculadas a las intrusiones de leucogranitos y
pórfiros subsecuentes.

Tobas y sedimentitas

Las tobas se presentan como intercalaciones
entre los mantos de ignimbritas. Son rocas de color
rosa pálido a blanco, en algunos casos con laminación
y/o desarrollo de anillos de Liesegang y pueden es-
tar parcialmente opalizadas. También hay tufitas.

Las tobas que afloran a unos 5 km al nornordes-
te del cerro Abanico, así como las que se encuen-
tran en los alrededores de la estancia Las Lagunitas
y del puesto B. Huenchú, se caracterizan por po-
seer numerosos crecimientos concrecionales (mu-
ñecos, chalazolitas). En el primero de los lugares
mencionados también hay chonitas asociadas.

Mayoritariamente son de composición riolítica.
Pesce (1976) mencionó tobas dacíticas e Iglesias et
al. (1994) describieron tobas vítreas en las que el
contenido en sílice de las trizas corresponde a un
vidrio de composición dacítica.

Por su permeabilidad estas rocas han sido afec-
tadas en mayor medida por la alteración hidrotermal
vinculada a la actividad subvolcánica del Complejo
Los Menucos, dando lugar en muchos casos a la for-
mación de yacimientos caoliníticos. Esto puede ob-
servarse, entre otros lugares, en el sector de los ce-
rros La Mina y Las Lajas y en la región sudoccidental
de la Hoja, a ambos lados de la ruta provincial 66.

Comúnmente vinculadas a este tipo de depósi-
tos piroclásticos hay intercalaciones sedimentarias
que fueron depositadas en ambientes lagunares ins-
talados en el paleorelieve volcánico.

En algunos sectores las rocas sedimentarias son
portadoras de rico contenido fosilífero. Miranda
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(1966) cita bancos estratificados de arcilitas, arenis-
cas cuarzo-feldespáticas y conglomerados, en los que
se reconocen grietas de desecación y ondulitas.

Labudía et al. (1992) e Iglesias et al. (1994)
también se refirieron a una secuencia sedimentaria
compuesta por conglomerados, areniscas, vaques y
pelitas cuyos principales afloramientos se localizan
en el borde norte del graben del cerro Piche. Aquí
corresponderían a depósitos de abanicos aluviales
asociados con corrientes entrelazadas de baja sinuo-
sidad.

En los alrededores de Los Menucos, estas ro-
cas contienen restos de paleoflora con Dicroidium
(Stipanicic et al., 1968; Artabe, 1985a y b) y tam-
bién (Casamiquela, 1974) huellas fósiles de
Gallegosichnus garridoi. En la secuencia estudia-
da por Labudía et al. (1992) fueron hallados restos
de Pleuromeia Corda.

Facies lávica; riolitas, dacitas, lacitas, an-
desitas

Rocas efusivas de origen lávico cubren exten-
siones menores en sectores dispersos de la Hoja.
Las hay de composición riolítica, dacítica, lacítica y
andesítica y pueden aparecer alternando con flujos
piroclásticos.

Llambías y Rapela (1984) identificaron un cuer-
po riolítico homogéneo que aflora al sur del puesto
Ayanquin (o Llanquil). Consideraron que puede co-
rresponder a una colada dómica o domo exógeno,
con formación de una facies ignimbrítica por vesi-
culación apical.

Rocas similares a éstas afloran también a am-
bos lados de la ruta provincial 67, desde el cerro
Mojón hacia el naciente. Aquí son leucoriolitas ro-
sadas con textura porfírica y un porcentaje aproxi-
mado de fenocristales del 10%. Están compuestas
por feldespato alcalino, cuarzo, plagioclasa y mica
alterada. La pasta, con textura fluidal y que inicial-
mente fuera parcial o totalmente vítrea, actualmen-
te muestra láminas con textura granofírica y cuarzo
libre que alternan con filetes esferulíticos.

Por otra parte, de acuerdo a información geofí-
sica preliminar obtenida en el marco del Proyecto
Minero Río Negro, el alto topográfico de la zona de
El Chacay se correspondería en profundidad con un
domo riolítico resurgente ubicado en el centro de una
gran caldera (Chernicoff y Zappettini, comunicación
verbal).

En el sector centro-austral de la Hoja en el que
se encuentra ubicada la laguna El Salitral y donde

posiblemente existió un centro eruptivo, afloran
dacitas y lacitas de colores gris verdoso y gris con
tintes rojizos. Las primeras son rocas porfíricas
seriadas a glomeroporfíricas. Los fenocristales son
abundantes (50-60%), tienen un diámetro máximo
de 1 cm y están pobremente orientados. Los hay de
cuarzo y andesina zonal y de hornblenda verde y
biotita alteradas. La pasta es afanítica y está trans-
formada por devitrificación en un agregado de cuar-
zo y feldespato alcalino con alteración arcillosa y
apatita y opacos diseminados.

Han sido reconocidas también lavas andesíticas,
las que ofrecen dificultades en lo que hace a su co-
rrecta ubicación estratigráfica. Aunque en otras re-
giones del Macizo las andesitas y rocas afines fue-
ron citadas en la base o el tramo inferior de la se-
cuencia magmática triásica, en el área de la Hoja
Los Menucos no se encontraron evidencias claras
que permitan generalizar dicho aserto.

Por añadidura, estas andesitas no difieren
litológicamente de otras que en el área occidental
del macizo han sido atribuidas a episodios posterio-
res (Formación Taquetrén, Formación Sañicó y otras
denominaciones locales). Por tal motivo, en aquellos
lugares en que se hallan en contacto tectónico o las
relaciones estratigráficas no son claras, no siempre
es posible incluirlas con seguridad dentro del Com-
plejo Los Menucos.

Se adjudican a esta unidad, entre otras, las lavas
que afloran en el puesto Hilario Palma. Son rocas
porfíricas moderadamente alteradas de color gris muy
oscuro, con tintes verdosos. Tienen escasos
fenocristales de andesina, augita y hornblenda. La
pasta es afanítica con textura intersertal a
intergranular. Están compuestas por plagioclasa,
hornblenda, clinopiroxenos y minerales opacos, con
feldespato alcalino y minerales secundarios
intersticiales.

Otra zona donde estas andesitas están expues-
tas es la del cerro Las Lajas, donde configuran un
afloramiento imperfectamente anular o circular.

Granito Calvo

Llambías y Rapela (1984) introdujeron esta de-
nominación para referirse a stocks leucograníticos
del área de La Esperanza. Cuerpos semejantes a
éstos aparecen en la Hoja Los Menucos a lo largo
de una amplia faja de orientación OSO-ENE, en la
que coexisten con los afloramientos de rocas
graníticas del Complejo La Esperanza. Hacia el este
continúan en la Hoja Valcheta, donde fueron
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descriptos por Caminos (1983, 1998) con el nombre
de Granito Flores. Hacia el oeste, Núñez y Cucchi
(1985, 1990 y 1997) y Cucchi (1989, 1992, 1993b y
1998a) designaron a los leucogranitos como Forma-
ción Lipetrén.

Son granitos de color rosado a rosado grisáceo
o amarillento claro, con grano mediano a grueso, en
algunos sectores se encuentran fuertemente
diaclasados (foto3). Como se han emplazado en ni-
veles subvolcánicos, hay sectores en los que abun-
dan las cavidades miarolíticas. También se caracte-
rizan por su heterogeneidad granulométrica y textu-
ral, con diferenciaciones aplopegmatoides de con-
tactos más o menos transicionales. En algunos ca-
sos presentan pasajes a facies porfiroides como en
los alrededores de la estancia Uriz, en el límite oriental
de la Hoja.

Sus minerales principales son feldespato pertíti-
co, cuarzo y oligoclasa más biotita y/o moscovita (1-
2%). Son muy comunes los reemplazos e
intercrecimientos entre minerales félsicos.

Según Llambías y Rapela (1984) en el área de
La Esperanza la intrusión sería posterior a los flujos
dacíticos y afectaría también la sección inferior de
las llamadas Ignimbritas riolíticas Las Pampas.

Al norte de las sierras Blancas, poco al sur del
puesto Ríos, la caja de los granitos es una roca vol-
cánica dacítica de color gris oscuro y grano fino. Se
halla segmentada por los numerosos diques de aplitas
y pórfiros riolíticos que la atraviesan en varias direc-
ciones. Aunque conserva su textura relíctica de fi-
liación volcánica, por efectos de la intrusión la base
está recristalizada y en sectores es del tipo “sal y
pimienta”.

En otros sectores de la Hoja se ha comprobado
la existencia de aislados litoclastos de estos
leucogranitos en flujos piroclásticos, hecho que evi-
dencia la continuación de la actividad volcánica con
posterioridad a este episodio intrusivo.

Pórfiros riolíticos y graníticos

La intrusión del Granito Calvo en los niveles
corticales altos estuvo acompañada por el emplaza-
miento de pórfiros riolíticos y graníticos. Buenos
exponentes de estas rocas se encuentran por ejem-
plo, al norte del graben del cerro Piche, en las cer-
canías del puesto Mansilla y también en el bajo de
Lenzaniyeu, allí donde algún cauce ha destapado la
cubierta cuaternaria.

Otros afloramientos importantes se hallan al norte
de la localidad de Sierra Colorada, en los alrededo-

res del puesto Nahuelhuan. Aquí tienen un color ro-
sado intenso y son muy homogéneos, a excepción
de las variaciones de granulometría y de la relación
fenocristales/pasta. Hacia el oeste reaparecen al
norte de los puestos Ríos y Matar, donde posible-
mente sean apófisis o satélites del Granito Calvo.

Las rocas que afloran entre los puestos Morales
y Castillo y en el camino de acceso al puesto Pichón
se adjudican también provisoriamente a este episo-
dio magmático. Se trata de pórfiros alterados de co-
lor rosado grisáceo y composición lacítica cuarzosa.
Tienen textura porfírica seriada a glomeroporfírica,
con intercrecimientos en la pasta; los fenocristales
representan entre el 30 y 50% de la roca según las
variedades y tienen un diámetro máximo de 1,5-2,0
centímetros. Están compuestos por oligoclasa, orto-
sa (?), anfíbol, cuarzo y minerales opacos. La altera-
ción dio lugar a la formación de clorita, epidoto y
calcita.

En los asomos del puesto Pichón los enclaves
son excepcionales, pero en el otro sector son más
abundantes, más oscuros que el pórfiro y general-
mente afaníticos, tienen bordes rectilíneos o curvos,
netos o algo difusos. Los más grandes pueden llegar
a medir 15 cm en su diámetro máximo. Correspon-
den a una lacita consanguínea con menor densidad
de fenocristales y granulometría más fina que el
pórfiro hospedante.

Debe señalarse que, más allá de la composición
mineralógica, los pórfiros del puesto Pichón no difie-
ren mucho de los pórfiros riolíticos del puesto Matar,
en los que también hay escasos relictos oscuros cuya
naturaleza no ha sido investigada.

Diques

Un rasgo destacado del magmatismo gond-
wánico en esta región es la existencia de varios y
nutridos enjambres de diques ácidos, los que ha-
brían sido emplazados principalmente en las eta-
pas tardías de este ciclo. Están alojados en la For-
mación Colo Niyeu, en las rocas graníticas y tam-
bién en los mantos ignimbríticos del Complejo Los
Menucos.

El rumbo dominante varía de una a otra zona;
sus potencias también son muy variables, oscilando
entre un metro y 300 metros o más. Se han recono-
cido pórfiros graníticos a riolíticos – en algunos ca-
sos con facies transicionales – riolitas afaníticas,
microgranitos y aplitas.

Llambías y Rapela (1984) diferenciaron diques
de riolitas con gruesos fenocristales, que son espe-
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cialmente numerosos en la zona de La Esperanza, y
diques de riolitas felsíticas a aplíticas con bajo o casi
nulo contenido de mafitos, que son los más comunes.

Relaciones estratigráficas

Las rocas volcánicas del Complejo Los Menu-
cos cubren discordantemente a la Formación Colo
Niyeu y a las rocas del Complejo La Esperanza.

El Granito Calvo intruye a los granitos y
granodioritas pérmicos. También intruye a las rocas
volcánicas del Complejo Los Menucos que le ante-
cedieron, a la vez que está cubierto por efusiones
más tardías del mismo ciclo.

En distintos sectores de la Hoja esta unidad
subyace mediante discordancia a las Vulcanitas
Loma Blanca, a las sedimentitas del Grupo Neuquén
y de las Formaciones Coli Toro y Roca, y a basaltos
terciarios.

Correlaciones y edad

El Complejo Los Menucos es equivalente al
Complejo plutónico-volcánico Treneta (Caminos,
1983) y parcialmente al Complejo plutónico-volcáni-
co Dos Lomas.

La facies plutónica designada como Granito
Calvo es homóloga a la Formación Lipetrén (Nullo,
1978) y al Granito Flores.

Las facies volcánicas con intercalaciones sedi-
mentarias, conocidas en la literatura del área como
Formación Los Menucos, han sido correlacionadas
con la Formación Garamilla. Labudía et al. (1995)
han señalado que las sedimentitas del Complejo Los
Menucos serían más viejas que las de la Forma-
ción Paso Flores, a las que se le ha atribuido una
edad neotriásica tardía (Spalletti, 1988; Ganuza et
al., 1995).

Algunas de estas rocas volcánicas han recibido
nombres locales tales como los citados Formación
Sierra Colorada, Ignimbrita riolítica Las Pampas e
Ignimbrita dacítica Collinao, y también se las men-
ciona como Vulcanitas Treneta en el complejo ho-
mónimo.

El hallazgo de la flora de Dicroidium en las in-
tercalaciones sedimentarias permitió asignar edad
triásica al conjunto volcánico-sedimentario.

En el área de La Esperanza, Pankhurst et al.
(1992) citaron una isocrona de 239 ± 4 Ma para el
Granito Calvo.

Caminos (1983,1998) mencionó dataciones ra-
dimétricas por K/Ar en muestras de vulcanitas ob-

tenidas en Sierra Colorada, Mina Cruz del Sur y sie-
rra de la Laguna Seca, cuyos valores cubren un
amplio intervalo que va desde el Pérmico basal has-
ta el Jurásico inferior inclusive. Asimismo, datacio-
nes realizadas en el Granito Flores y en cuerpos
riolíticos dieron resultados muy dispares que hicie-
ron reconsiderar la cronología de este complejo. El
último dato disponible corresponde a una edad Rb/
Sr de 188 ± 3 Ma (Pankhurst et al., 1993).

De la zona de El Cuy, Saini-Eidukat et al. (1999)
presentaron una isocrona Rb/Sr de 192±0,21 Ma
efectuada sobre muestras del granito El Cuy-Com-
plejo plutónico-volcánico Curaco (cantera Alessan-
drini). En este contexto merece mencionarse tam-
bién la edad de 197±8 Ma (K/Ar sobre biotita) obte-
nida en el área de Sierra Grande, en un leucogranito
del Plutón Peñas Blancas, Complejo Pailemán
(Busteros et al., 1998).

De acuerdo entonces a la información paleonto-
lógica y radimétrica, y a las relaciones estratigráfi-
cas, se acepta la edad triásica-jurásica inferior de
este complejo, en el que los cuerpos leucograníticos
y pórfiros asociados se habrían emplazado en el in-
tervalo Triásico medio-Jurásico inferior.

2.4.2 JURÁSICO MEDIO - SUPERIOR

Vulcanitas Loma Blanca (19)
Vulcanitas andesíticas

Antecedentes

Wichmann (1927) fue quien primero mencionó
la existencia de lavas andesíticas al norte de Ma-
quinchao y Los Menucos y Corbella (1973) se ocu-
pó de los afloramientos asociados al graben del ce-
rro Piche, ubicándolos aproximadamente en el inter-
valo eoceno-oligoceno. Más tarde, Corbella (1975)
señaló que este vulcanismo sería “más antiguo quizá
que el Eoterciario”.

En localidades situadas al norte del río Chubut,
Nullo y Proserpio (1975) propusieron el nombre de
Formación Taquetrén para las vulcanitas mesosi-
lícicas, principalmente andesíticas, atribuidas al
Jurásico, y cuyo perfil tipo fue descripto por Nullo
(1978). El mismo nombre formacional fue utilizado
por Coira (1979), Nullo (1979) y Núñez y Cucchi
(1985, 1990) para rocas de igual composición ubica-
das más al norte, en el sector noroccidental del Ma-
cizo Nordpatagónico.

En el área de la Hoja, Labudía y Bjerg (1994)
atribuyeron a la Formación Taquetrén cuerpos intru-
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sivos asociados a brechas, tobas e ignimbritas de
composición andesítica; sostienen que dichos cuer-
pos intruyen a la Formación Colo Niyeu, al Com-
plejo La Esperanza y a las sedimentitas con
Dicroidium.

Otro grupo de afloramientos en los alrededores
de la estancia Brusain fue mapeado por Núñez y
Cucchi (1997) como Vulcanitas Trapalcó y correla-
cionados con la Formación Taquetrén.

Merece señalarse nuevamente su similitud
petrográfica con andesitas del Complejo Los Menu-
cos. Debido a esto y a la falta de relaciones estrati-
gráficas apropiadas, no en todos los casos es fácil
dilucidar si estas lavas corresponden a un evento
desvinculado de dicho complejo, o por el contrario
representan una etapa tardía del mismo. Por tales
motivos y porque en el área del Macizo la distribu-
ción y ubicación cronoestratigráfica de este vulca-
nismo es imprecisa y está todavía en discusión, se
ha preferido agruparlas bajo el nombre informal de
Vulcanitas Loma Blanca.

Distribución areal

Esta unidad se restringe principalmente al sec-
tor limitado por el graben del cerro Piche, el camino
de acceso a la estancia Loma Blanca, la ruta pro-
vincial 8 y la barda basáltica ubicada al oeste.

Con menor grado de certeza se incluyen tam-
bién unos reducidos asomos parcialmente cubiertos
que se encuentran a ambos lados de dicha ruta, cer-
ca del puesto Sánchez. Otro afloramiento es el que,
adjudicado por Cucchi (1998) en la vecina Hoja Pie-
dra del Águila a la Formación Taquetrén, se introdu-
ce en ésta a la altura del paralelo 40º 25’ latitud sur.

Afloramientos ubicados al sureste y nordeste
de la estancia Brusain y que fueran mapeados por
Núñez y Cucchi (1997) como Vulcanitas Trapalcó
son reinterpretados en este trabajo como pertene-
cientes al Complejo Los Menucos, del mismo modo
que los citados por Labudía y Bjerg (1994) en las
inmediaciones del puesto Ede.

Litología

El afloramiento que se encuentra en el camino
que desde la ruta 8 conduce a la estancia Loma
Blanca está compuesto por andesitas y brechas
andesíticas fuertemente alteradas. Son rocas de co-
lor gris muy oscuro con tintes verdosos. Las
andesitas tienen índice de color 35, los fenocristales
son de plagioclasa y en menor proporción de mafitos

alterados y la pasta es afanítica con textura inter-
sertal.

Las rocas andesíticas que constituyen el aso-
mo ubicado en el límite occidental también son gri-
ses y castaño oscuras a verdosas. Hay variedades
afíricas y otras con fenocristales de andesina y horn-
blenda; algunas texturas son brechosas con un flu-
jo que se adapta al contorno de los fragmentos. En
estas muestras existe alrededor de un 15% de
cristaloclastos de plagioclasa, cuarzo, biotita y es-
casa olivina asociada a un mineral opaco. Los frag-
mentos líticos presentes en las variedades brecho-
sas, poco abundantes, son de pastas afieltradas o
felsíticas. La pasta que soporta estos componentes
es vítrea y ha sufrido un proceso de devitrificación
que condujo a la formación de cuarzo, feldespato
alcalino, un mineral arcilloso y/o sericita así como
calcedonia y/o tridimita.

Un poco más al nordeste del borde sur del aflo-
ramiento en consideración las variedades porfíricas
tienen fenocristales de andesina (An

34
) y en las que

son algo brechosas hay fragmentos graníticos.

Relaciones estratigráficas

Las Vulcanitas Loma Blanca se disponen sobre
distintas facies o unidades de los complejos La Es-
peranza y Los Menucos. Según Labudía y Bjerg
(1994) también intruyen a las sedimentitas con
Dicroidium.

En la vecina Hoja Piedra del Águila, andesitas
equivalentes a éstas subyacen mediante discordan-
cia a la Formación Pichi Picún Leufú, atribuida al
Kimmeridgiano (Cucchi, 1998a).

Por otra parte, y tal como fuera ya señalado por
Corbella (1973), estas lavas y sus brechas están en
parte vinculadas a las fallas de rumbo general este-
oeste existentes en este sector del Macizo.

Correlaciones y edad

Por sus relaciones estratigráficas estas rocas sólo
pueden ser ubicadas en un intervalo de tiempo impreciso
que abarcaría el Triásico superior y gran parte del Jurásico.
La localización de sus afloramientos permite suponer que
no estarían afectadas por los desplazamientos de rumbo
acaecidos durante la reactivación del fallamiento en las
etapas finales del ciclo Gondwánico.

De acuerdo a esto puede aceptarse una edad
jurásica superior, en coincidencia con la Formación
Taquetrén, con la que se la correlaciona en forma
preliminar.
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2.4.3. CRETÁCICO INFERIOR

GRUPO MENDOZA

El Grupo Mendoza, establecido por Stipanicic et
al.(1968), en la Hoja Los Menucos está sólo repre-
sentado por la Formación Bajada Colorada. Legarreta
y Gulisano (1989) y Hugo y Leanza (1998), entre otros
autores, se ocuparon recientemente de este Grupo.

Formación Bajada Colorada (20)
Areniscas conglomerádicas, conglomerados,
fangolitas

Antecedentes

Según Wichmann (1934) los sedimentos de la For-
mación Bajada Colorada estaban incluidos en los Es-
tratos con Dinosaurios atribuyéndolos al Cretácico tar-
dío; poco después Roll (en Fossa Mancini et al., 1938)
los separó de esa unidad, de la que constituirían la base.
Pozzo (1956) la homologó con la Formación Rayoso
aflorante en áreas depocentrales de la cuenca Neuqui-
na. Rolleri et al. (1984) ajustaron la definición de la
Formación Bajada Colorada sólo para los terrenos con-
tinentales antes ubicados en la Formación Mulichinco.

Según Foucault et al. (1987) la Formación Ba-
jada Colorada está por debajo de la discordancia
intravalanginiana y forma parte de la porción supe-
rior del ciclo Mendociano inferior.

En la provincia de Río Negro sedimentos de esta
unidad fueron estudiados por Núñez y Cucchi (1997)
en el área de Trapalcó. Recientemente Cucchi
(1998a), en la vecina Hoja Piedra del Águila, descri-
bió depósitos asignados a esta formación.

Distribución areal

La Formación Bajada Colorada aflora en el sec-
tor noroccidental de la Hoja, en ambas márgenes de
los cañadones Chasicó y Trapalcó.

Litología

Esta unidad está constituida por conglomerados,
areniscas conglomerádicas gruesas y finas, alternan-
tes y algunos sedimentos más finos, limo-arcillosos,
en la parte superior. El color predominante de estas
sedimentitas es el rojizo, aunque también hay nive-
les amarillo bayo y castaño grisáceos. Los clastos
son de litología variada; en general son angulosos, si
bien en los asomos más septentrionales son más re-

dondeados y con predominio de rocas graníticas y
de cuarzo.

La estratificación es comúnmente entrecruzada;
el material cementante puede ser calcáreo y arcillo-
so. Si las rocas sufren cierto grado de silicificación
se desarrollan estructuras arriñonadas así como pue-
den presentarse concreciones de hierro, limo-
nitizadas, muñecos calcáreos y escasas concrecio-
nes de yeso.

Ambiente

Estas sedimentitas continentales fueron deposi-
tadas en un ambiente fluvial de tipo meandroso de
energía moderada.

Relaciones estratigráficas

Las sedimentitas de la Formación Bajada Colo-
rada están en una posición casi horizontal con una
pendiente suave hacia el norte. Cubren en discor-
dancia a diversas rocas graníticas del Complejo La
Esperanza. y sobre ellas apoyan, en igual relación,
sedimentitas del Grupo Neuquén.

Edad y correlaciones

Wichmann (1934) le atribuyó una edad cretácica
tardía, mientras que Rolleri et al., (1984) la
correlacionaron con la parte sedimentaria de la For-
mación Mulichinco asignando a ésta al Valanginiano-
Berriasiano. Por su parte, Foucault et al. (1987) al
establecer que la Formación Bajada Colorada está
por debajo de la discordancia intravalanginiana co-
incidieron con aquellos autores pues la atribuyeron
al Valanginiano temprano-Berriasiano.

Siguiendo el criterio de los autores citados in-
cluimos a esta unidad en el Cretácico inferior.

2.4.4. CRETÁCICO SUPERIOR

GRUPO NEUQUÉN

Las sedimentitas de esta unidad fueron reconoci-
das por Roth (1899) como Formación de Dinosaurios;
más tarde Keidel (1917) les dio el tradicional nombre
de Estratos con Dinosaurios. Su actual denominación
se debe a Stipanicic et al. (1968).

El Grupo Neuquén ha sido objeto de estudio por
numerosos investigadores, varios de los cuales esta-
blecieron diversas relaciones estratigráficas dentro
del mismo, prevaleciendo modernamente la susten-
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tada por Ulliana y Dellapé (1981), modificada en parte
por Ramos (1981).

En este sector marginal de la cuenca, sin em-
bargo, la individualización de las unidades menores
no es siempre posible. Así, Hugo y Leanza (1998)
para la región de El Cuy reunieron a las Formacio-
nes Cerro Lisandro, Portezuelo y Plottier, al no ser
discernibles, en la Formación Santa Lucía de El Cuy.
En la Hoja Los Menucos se sigue este criterio y en
aquellos sectores donde no fue posible la separación
en unidades menores se ha optado por la designa-
ción de Grupo Neuquén indiferenciado.

2.4.4.1. Cenomaniano- Coniaciano

Formación Santa Lucía de El Cuy (21)
Areniscas, fangolitas, tufitas

Antecedentes

El perfil tipo de esta unidad fue descripto por
Hugo y Leanza (1998) donde distinguieron sedimen-
titas epiclásticas y volcaniclásticas continentales que
involucraban a las Formaciones Cerro Lisandro,
Portezuelo y Plottier cuya cartografía independiente
no les fue posible realizar pues sus características
distintivas se perdían bajo la influencia del aporte de
un alto basamental.

Distribución areal

Aflora en el sector sudoeste y sudeste de la alti-
planicie de El Cuy como prolongación de los depósi-
tos del área tipo, y en pequeños asomos localizados
en el sector norte de la barda occidental de la alti-
planicie y en la barda situada al este de la ruta 8, en
los alrededores de la estancia Santa Rosa.

Litología

La Formación Santa Lucía de El Cuy compren-
de areniscas de grano mediano a fino, fangolitas,
arcilitas y tufitas en general poco consolidadas y de
color rosado claro con intercalaciones rojizas y ver-
dosas. Tienen disposición estrato y granodecreciente
(Hugo y Leanza, 1998) y estratificación planar
entrecruzada en algunos bancos.

Ambiente

Según Hugo y Leanza (1998) la sedimentación
se produjo bajo un clima templado - cálido, alternante

entre árido y húmedo. Las condiciones ambientales
indicarían una energía moderada a baja del medio
sedimentario, a juzgar por las intercalaciones de
fangolitas y arcilitas rojizas entre areniscas verdo-
sas a rosadas.

Relaciones estratigráficas

En el área estudiada esta unidad está cubierta
en discordancia por sedimentitas de la Formación
Chichinales. La base no se halla expuesta.

Edad y correlaciones

Dado que esta unidad involucra lateralmente a
las Formaciones Cerro Lisandro, Portezuelo y Plottier,
su edad estaría comprendida entre el Cenomaniano
alto y el Coniaciano.

Grupo Neuquén indiferenciado (22)
Areniscas, areniscas conglomerádicas, conglome-
rados, fangolitas

Los afloramientos de esta unidad se encuentran
poco expuestos y en general presentan una delgada
cubierta de sedimentitas cuaternarias. Ante la difi-
cultad de determinar las unidades menores se ha
optado por mapearlas conjuntamente como Grupo
Neuquén sin diferenciar.

Se incluyen aquí todas las sedimentitas posteriores
a los depósitos de la Formación Bajada Colorada y an-
teriores a la Formación Allen, y que ocupan una exten-
sión considerable en el sector noroccidental de la Hoja;
pequeños asomos se presentan en el borde oriental.

En los cerros Bayo y El Sombrerito, Núñez y
Cucchi (1997) citaron la presencia de la Formación
Candeleros pero el hallazgo de una toba en la parte
inferior de la secuencia sedimentaria allí presente arro-
ja dudas sobre tal asignación. Esos afloramientos po-
drían corresponder a la Formación Huincul pues di-
cha toba sería correlacionable con la hallada por Hugo
y Leanza (1998) en el cerro Policía.

2.5. MESOZOICO- CENOZOICO

GRUPO MALARGÜE

Antecedentes

Si bien Gerth (1925) fue quien introdujo el nom-
bre de «Estratos de Malargüe», fueron Digregorio y
Uliana (1975) quienes utilizaron la denominación
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Grupo Malargüe para reunir a sedimentitas del Cre-
tácico superior-Terciario aflorantes en la región ho-
mónima. Recientemente, Hugo y Leanza (1998)
realizaron, en la Hoja General Roca, un estudio de-
tallado de esta unidad.

En el presente trabajo, los depósitos pertenecien-
tes a este Grupo incluyen las Formaciones Allen y
Roca.

En el sector sur de la región mapeada, parte del
intervalo litoestratigráfico del Grupo Malargüe está
representado por la Formación Coli Toro.

2.5.1. CAMPANIANO

Formación Allen (23)
Areniscas, areniscas calcáreas

Antecedentes

Roll (1939) utilizó por vez primera el nombre de
Grupo de Allen para estratos que afloran en Paso
Córdova por encima de los de la Formación Anacleto,
mientras que Uliana y Dellapé (1981) incluyeron por
primera vez a la Formación Allen como la unidad ini-
cial del Grupo Malargüe, en el paraje Lomas Colora-
das ubicado en la región oriental del Bajo de Añelo.

Distribución areal

La Formación Allen aflora en el cerro Encaya-
pau y por debajo del sector sur de la barda occiden-
tal de la altiplanicie de El Cuy, desde el puesto de
Curaqueo hacia el sudeste llegando hasta el men-
cionado cerro, donde queda protegida por las cola-
das basálticas.

Litología

Está constituida esencialmente por una sucesión
de areniscas, limolitas, yeso y calizas.

En el cerro Encayapau por debajo de la Forma-
ción Chichinales afloran 7 metros de bancos de are-
niscas gruesas y finas en las que se observa estrati-
ficación diagonal y que llevan nódulos limoníticos
castaño oscuro; estos bancos no superan los 0,50
metros de espesor. Las areniscas gruesas están con-
solidadas por un cemento calcáreo, son de color gris
castaño claro y tienen una abundante impregnación
de óxidos de hierro. En ellas se ve cuarzo redondea-
do, poca plagioclasa y fragmentos líticos. Por su parte
las areniscas finas son friables, de color amarillo gri-
sáceo y el material ligante también es calcáreo.

Por debajo de estos bancos hay areniscas friables,
de color gris verdoso claro, con intercalaciones de
banquitos arenosos amarillentos de 0,20 m de espe-
sor. Predominan las areniscas gruesas, algo
conglomerádicas, de color naranja amarillento, con
clastos de vulcanitas oscuras; el material aglutinante
es calcáreo y tiene una abundante impregnación con
óxidos de hierro. Respecto de su mineralogía el cuar-
zo es subangular o subredondeado dominando sobre
la plagioclasa subangular; además se observa escaso
microclino, granate, circón y mineral opaco. El espe-
sor estimado de estos bancos es de 10 metros.

Ambiente

Se estima que el ambiente de depositación de la
Formación Allen ha sido, en la región en estudio, un
ambiente continental, fluvial, de grado variable de
energía.

Relaciones estratigráficas

La Formación Allen, con la cual da comienzo el
Grupo Malargüe, se apoya sobre el Grupo Neuquén
indiferenciado e infrayace a la Formación Chichinales.

Edad y correlaciones

Se atribuye al Campaniano superior-Maastri-
chtiano inferior la edad de la Formación Allen; en
parte esta unidad equivale al Senoniano lacustre de
Wichmann. En la cuenca Neuquina se correlacionó
con las Formaciones Loncoche y Huantraico y en el
Macizo Nordpatagónico Uliana (1979) la homologó
con la Formación Coli Toro.

2.5.2. MAASTRICHTIANO

Formación Coli Toro (24)
Pelitas, areniscas, areniscas calcáreas, areniscas
conglomerádicas; yeso

Antecedentes

En la localidad tipo del Rincón de Coli Toro,
Bertels (1969a) estudió un conjunto de sedimenti-
tas portadoras de una rica fauna de invertebrados
marinos a las que llamó Formación Coli Toro. Re-
cientemente Rodríguez et al (1995) describieron
estos depósitos y analizaron la fauna de invertebra-
dos representada por: bivalvos, cefalópodos,
gastrópodos, escafópodos y crustáceos decápodos.
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Asimismo, Farinati et al. (1987) examinaron la
megafauna en el sector suroeste del bajo de
Lenzaniyeu. Getino (1995) describió en forma de-
tallada las características de esta formación en el
Rincón de Coli Toro Grande.

Distribución areal

Los afloramientos más representativos de la
Formación Coli Toro se localizan en el sector su-
doeste de la Hoja Los Menucos, distribuidos en for-
ma irregular, por lo común rodeando pequeñas
mesadas de depósitos de pedimentos. Además que-
dan a la vista en los «rincones» formados por el
colapso gradual de los bordes de coladas basálti-
cas, generalmente constituyendo parte de los
deslizamientos de bordes de mesetas, en donde se
acumulan en forma caótica junto con masas de ba-
saltos y otras unidades. En todo caso los mejores
sitios para verla son las bardas o frentes de aque-
llas coladas básicas.

Se observan asomos de esta formación en el
puesto de Hueche al pie de los basaltos, en la barda
sureste del Rincón de Coli Toro Grande, en el cerro
Chaufil, al oeste de la estancia Nueva Pompeya y
poco al sur del bajo de Lenzaniyeu. Además, en el
sector sudeste de la Hoja, en el puesto Galíndez, se
hallaron sedimentitas portadoras de ostrácodos,
aflorantes por debajo de la Formación Somún Curá
(foto 4).

Litología

La Formación Coli Toro está formada por una
sucesión de psamitas pardo rojizas, psamopelitas
verde amarillentas y limolitas, con intercalaciones de
areniscas calcáreas y coquinas.

En el Rincón de Coli Toro Grande, Getino (1995)
señaló que en el techo de la unidad hay areniscas de
grano grueso a mediano y calcarenitas, gris claras a
amarillentas, mientras que hacia la base prevalecen
areniscas finas y limolitas pardo-rojizas, muy ricas
en cuarzo de origen volcánico, escasa biotita y
litoclastos variados.

En el extremo suroriental de la Hoja, en el pues-
to Galíndez, se registra la presencia de areniscas
pardo rojizas, con diverso grado de consolidación,
encontrándose los bancos más resistentes en la base
del perfil. Son estratos tabulares a lentiformes de 2
a 10 cm de potencia, que presentan estratificación
planar y entrecruzada. Se ven además intercala-
ciones de psamitas y pelitas alternantes, que consti-

tuyen paquetes de hasta 10 metros de espesor. En la
parte superior se encuentran arcilitas grises verdo-
sas a chocolate con venas y cristales de yeso.

Paleontología

Estas sedimentitas son portadoras de Euba-
culites sp., dientes de tiburón y moldes internos de
trigonias y gastrópodos.

En el puesto Galíndez, Echevarría (1998) deter-
minó la presencia de Ilyocypris zampalensis
Angelozzi y Wolburgipsis neocretacea.

Relaciones estratigráficas

Según Getino (1995) sobre la Formación Coli Toro
se apoyan coquinas de la Formación Roca en rela-
ción de paraconcordancia. En cambio en la rincona-
da de Tiltilco la discordancia entre ambas unidades
sería angular aunque bien podría tratarse de un
traslape o acuñamiento. En el área de estudio esta
unidad se apoya en discordancia sobre el Complejo
Los Menucos e infrayace a las sedimentitas mari-
nas de la Formación Roca, a basaltos terciarios y a
depósitos cuaternarios.

Ambiente

La Formación Coli Toro marca el inicio de la
ingresión maastrichtiana. El ambiente de depositación
es marino somero, dominado por las mareas y hacia
el techo con dominio del oleaje (Getino, 1995). Una
de las especies presentes en el área del puesto
Galíndez está asociada a microfósiles calcáreos de
ambiente mixto (brackish) hasta marino normal
mientras que otra, Wolburgiopsis neocretacea, fue
hallada en ambientes de agua dulce o bien continen-
tal salobre.

Edad y correlaciones

La edad de la Formación Coli Toro es
maastrichtiana media a inferior según su contenido
fosilífero (Bertels, 1969a); Spalletti et al. (1993) re-
conocieron en la comarca secuencias correspondien-
tes a la Formación Coli Toro equiparables a la For-
mación Jagüel en Neuquén. Farinatti et al. (1987) y
Rodríguez et al. (1995) en el Rincón de Coli Toro
Grande reconocieron como Formación Coli Toro a
los afloramientos del bajo de Lenzaniyeu y Colan
Conhue que Labudía y Bjerg (1994) nominaron como
Formación Jagüel.
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Además de correlacionarse con la Formación
Jagüel, esta unidad se podría homologar con la For-
mación Arroyo Salado (Busteros et al., 1998)
aflorante en el sector occidental de la Hoja Sierra
Grande y con el miembro Aguada Cecilio de la For-
mación Arroyo Barbudo estudiado por Caminos
(1998) en el área de Valcheta.

A su vez los fósiles hallados en el puesto Galíndez
han sido citados en la Formación Loncoche y en la
Formación Huantrai-co, en Neuquén, atribuidas al
Maastrichtiano (Echevarría, 1998).

2.6. CENOZOICO

2.6.1. PALEÓGENO

2.6.1.1. Paleoceno

Formación Roca (25)
Areniscas calcáreas, calcarenitas, coquinas,
margas, pelitas

Antecedentes

Bertels (1969a) fue quien caracterizó a la For-
mación Roca como del Daniano a través del estudio
del límite cretácico-terciario en la Patagonia septen-
trional, dando por finalizada la ambigüedad surgida
en relación a la edad de esta unidad.

En el área de estudio Pesce (1974) denominó
Formación Puesto Ibáñez a sedimentitas de edad
daniana aflorantes en el puesto homónimo (sector
oriental de la meseta de Coli Toro). Devincenzi (1980)
citó depósitos del Maastrichtiano-Daniano expues-
tos en la sierra de Queupuniyeu. Spalletti et al. (1993)
realizaron un análisis paleoambiental de los depósi-
tos ubicados en el borde occidental de la meseta de
Coli Toro. Posteriormente Getino (1995) mencionó
afloramientos de esta unidad en el Rincón de Coli
Toro Grande. Labudía y Bjerg (1994) describieron
sedimentitas de esta formación expuestas en el sec-
tor oriental de la Hoja Bajo Hondo.

Distribución areal

Esta unidad tiene una amplia distribución tanto
en la cuenca Neuquina como en el Macizo Nordpa-
tagónico. En el área de la Hoja los principales aso-
mos de la Formación Roca se encuentran en la me-
seta de Coli Toro (foto 5), en el puesto Ibáñez y al
pie del cerro Sombrerito cercano al puesto de
N.Terbay. Aflora también en los alrededores del

puesto Álvarez ubicado en el borde noroccidental
de dicha meseta y en el bajo Lenzaniyeu.

Otro grupo de afloramientos se halla en el sec-
tor suroccidental de la sierra de Queupuniyeu, en la
zona de Las Mochas, donde fueron registrados por
geólogos del Plan Valcheta y por Proserpio (1973).
Puede señalarse asimismo la presencia de niveles
de la Formación Roca en extensos tramos de los
asentamientos vinculados al retroceso de escarpas
de erosión en basaltos.

Litología

Los afloramientos de esta unidad son en general
pequeños y esporádicos, se disponen en bancos
subhorizontales, están integrados por areniscas
calcáreas, arcilitas, areniscas finas y coquinas inter-
caladas en bancos poco potentes.

Al pie del cerro Sombrerito que está al este del
puesto de N. Terbay se presenta uno de los mejores
afloramientos de la Formación Roca, consistente en
bancos de 3-4 metros de calcarenitas gris claro, a
los que siguen por debajo 1 metro de lumachelas
ocráceas, nuevamente 3 metros de calcarenitas gris
claro y 1 metro de lumachelas también ocráceas.
Las calcarenitas tienen estratificación cruzada y las
lumachelas poseen abundantes fragmentos de
gasterópodos, corales, tubos de gusanos, Cardium,
entre otros.

Por encima de estos 8-9 metros de la Forma-
ción Roca, hay tobas blanquecinas que en su parte
superior muestran efectos térmicos de contacto pro-
ducidos por las coladas basálticas que las suprayacen.

En la sierra de Queupuniyeu, al este de La Es-
peranza, debajo de las basanitas y circundando pro-
bables conos volcánicos o restos de coladas basálti-
cas, Devincenzi (1980) mencionó arcilitas de color
verde claro, arcilitas margosas y areniscas calcáreas,
friables, de grano mediano a grueso, de color amari-
llo a blanco grisáceo o verdoso, con restos de
Gryphaea sp.; entre ellas se intercalan niveles
conglomerádicos finos y bancos de coquinas.

En el sector más occidental del área estudiada
por Devincenzi (1980), por debajo de la barda basál-
tica se ven fragmentos sueltos de conchillas, aunque
sin hallarse la roca portadora.

En el puesto Ibáñez a una cota de 1.280 m co-
mienza una sucesión poco consolidada de areniscas
finas, rojizas, con intercalaciones de areniscas
coquinoides y de areniscas rosadas laminadas. En la
parte superior de la secuencia dos bancos coqui-
noides, ocre-amarillentos de 1 metro de espesor es-
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tán separados por un banco de arcilita gris verdosa,
rojiza por alteración. La secuencia remata con 6 me-
tros de arenisca gris clara, con ondulitas, marcas de
fondo y calcos de flujo. El espesor total de la se-
cuencia es de 50 metros.

En el borde occidental de la meseta de Coli Toro,
en los alrededores del puesto Álvarez, Spalletti et
al. (1993) describieron una sucesión de areniscas,
pelitas y calizas y realizaron un análisis paleo-
ambiental de las sucesiones calcáreas.

Paleontología

La Formación Roca ofrece en los depósitos
fosilíferos del bajo de Lenzaniyeu, en especial en las
lumachelas del puesto de Ibáñez los siguientes ejem-
plares, entre otros: Venericardia paleopatagonica
(Ihering), Corbula hatcheri Ortmann, Ostrea
clarae Ihering, Serpula antiquata Sowerby,
gastrópodos, corales, equínidos (Farinati et al., 1987).

Con anterioridad y en la misma localidad, Pesce
(1974) describió sedimentos marinos integrados por
areniscas y pelitas con intercalaciones de coquinas
marginando la meseta de la Barda Negra, denomi-
nándolos Formación Puesto Ibáñez. En las cerca-
nías de dicho lugar levantó un perfil de un espesor
de 51 m compuesto por 26 bancos que describe en
detalle, proporcionando además, una lista de los
principales fósiles presentes. Los más representa-
tivos son: Gryphaea rothi Boehm, Odonto-
gryphaea rostrigera (Ih) y Venericardia palaeo-
patagonica (Ih).

En la misma localidad Náñez (1998) citó
Globulina sp. y Polimophina sp. microfósiles muy
recristalizados y regularmente conservados.

Ambiente

Estos depósitos marinos corresponderían a un
ambiente de aguas poco profundas; los invertebra-
dos de valva gruesa en los niveles lumachélicos indi-
carían condiciones por debajo de la zona de mareas
afectada por el oleaje. Según García, Caminos y
Nullo (en Coira, 1979) la megafauna de ostras indi-
can que el ambiente marino costanero habría tenido
valores de pH variables entre 8,3-7,7, salinidad en-
tre baja y mediana y temperaturas oscilantes entre
10º y 20º Celsius en verano y –1º y –15º Celsius en
invierno; además las grifeas indicarían adaptación a
un océano abierto euhalino.

Spalletti et al.(1993) asimilaron estos depósitos
a una asociación de playa near shore con mar so-

mero y ambientes transicionales, que atribuyeron a
un episodio transgresivo acaecido en el Daniano.

Relaciones estratigráficas

La Formación Roca se apoya en paraconcor-
dancia sobre la Formación Coli Toro, en relación de
discordancia sobre el Complejo Los Menucos. Está
cubierta en paracordancia por las Formaciones Ba-
jada de los Ingleses y Chichinales y en discordancia
por las coladas basálticas de la meseta de Coli Toro
y de la sierra de Queupuniyeu.

Edad y correlaciones

Esta unidad tiene una amplia distribución tanto
en la cuenca Neuquina como en el Macizo Nordpa-
tagónico. Se correlaciona con la Formación El Fuer-
te (Busteros et al., 1998) expuesta en la costa atlán-
tica y en el sector oriental del Macizo Nordpata-
gónico (Caminos, 1998)

La fauna de invertebrados hallada en la Forma-
ción Roca ha permitido asignarla al Daniano.

2.6.1.2. Eoceno superior- Oligoceno inferior

Formación Bajada de los Ingleses (26)
Tufitas, pelitas y tobas

Antecedentes

Cucchi (1998a) designó con el nombre de For-
mación Bajada de los Ingleses a los asomos de sedi-
mentitas epipiroclásticas que infrayacen a basaltos
neógenos, ubicados en el paraje homónimo, en el
sector sudeste de la Hoja Piedra del Águila.

Rocas similares fueron descriptas por Náñez
(1983) en el sector sudoccidental de la meseta de
Coli Toro, en la localidad Rocas Bayas. Sin atribuir-
le nombre formacional, reseñó un perfil de sedimen-
titas “Deseadenses”. Posteriormente Bond et al.
(1997) realizaron un estudio paleontológico de res-
tos de mamíferos hallados en la sección inferior de
la secuencia anteriormente citada. Farinatti et al.
(1987) mencionaron en el puesto Ibánez, por enci-
ma de la Formación Roca, una secuencia de rocas
epipiroclásticas que podría asignarse a esta unidad.

Distribución areal

Los principales afloramientos de la Formación
Bajada de los Ingleses se localizan en el sector su-
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roccidental de la Hoja. Uno de ellos está ubicado
media legua al sudoeste de la estancia Saade, otro al
este del puesto M. Álvarez y al norte y oeste del
cerro Las Cuevas; por último hay otro pequeño aso-
mo en la barda norte de la colada basáltica cercana
al puesto R. Morales.

Litología

Se pueden distinguir dos secciones. La inferior
está constituida por arcilitas y en menor propor-
ción por areniscas tobáceas castaño-grisáceas, poco
consolidadas. En la sección superior son abundan-
tes las areniscas tobáceas de grano mediano a fino,
de color castaño rojizo, con fragmentos líticos de
rocas básicas. Están compuestas, como las infe-
riores, por fragmentos de cuarzo, plagioclasa y cal-
cita, alteritas, vidrio volcánico alterado o en trizas
frescas, clastos de pumicitas e ignimbritas; se al-
ternan con bancos de arcilitas. En la localidad tipo
ellas llevan restos de un molar inferior de Notohi-
ppidae, cuyo biocrón es del Eoceno a Mioceno
temprano.

Ambiente

De acuerdo a la evidencia aportada por los fó-
siles, estas sedimentitas se depositaron en un am-
biente continental, con temperatura templada a cáli-
da, con abundantes cuerpos lagunares y presencia
de pastizales y bosques.

Relaciones estratigráficas

Se apoyan en discordancia erosiva sobre la For-
mación Roca y son cubiertas en discordancia por
los Basaltos Meseta Coli Toro.

Edad y correlaciones

Estas sedimentitas se podrían correlacionar con
las estudiadas por Náñez (1983) en el área de Ma-
quinchao. Estas últimas fueron atribuidas original-
mente al Deseadense, pero el hallazgo de nuevos
restos fósiles de mamíferos, indicarían que los nive-
les portadores corresponderían al lapso que va des-
de el post Mustersense al pre-Deseadense.

Según el estudio geocronológico realizado por
Heizler et al. (1998), con la nueva ubicación del
Casamayorense en el intervalo 32,7-36,0 Ma, la For-
mación Bajada de los Ingleses quedaría comprendi-
da entre el Eoceno superior – Oligoceno inferior.

2.6.1.3. Oligoceno

Formación Somún Curá (27)
Basaltos olivínicos

Antecedentes

Ardolino (1981) propuso designar bajo el nom-
bre de Formación Somún Curá a los basaltos que
constituyen el cuerpo principal de la meseta del mis-
mo nombre. Con anterioridad esta unidad recibió di-
versas denominaciones, como Basalto I y II, según
el esquema estratigráfico propuesto por Groeber o
Formación Coyocho (Núñez et al., 1975). Fueron
estudiados, entre otros, por Stipanicic y Methol
(1972), Corbella (1984) y Ardolino y Franchi (1993).
Remesal y Parica (1989) realizaron un análisis pe-
trológico e isotópico de esta unidad y Kay et al.
(1993) describieron las características petrogenéti-
cas y evolutivas de los basaltos de la meseta de So-
mún Curá.

Distribución areal

La unidad aflora en el sector sudeste de la Hoja
Los Menucos, representada por las coladas que ba-
jan de la meseta de Somún Curá al oeste del arroyo
Comicó y se extienden unos 40 km hasta el apeade-
ro Talcahuala.

Litología

Son coladas basálticas de 2 a 6 metros de espe-
sor, desprovistas de intercalaciones tobáceas. La
base de estas coladas es vesicular, maciza la parte
media y la porción superior es también vesicular y
muestra lavas cordadas.

El frente de la formación en Talcahuala posee
una colada inferior de 2 metros de potencia, de ba-
salto con lajosidad subhorizontal o exfoliación en
bochones más o menos esferoidales. En la parte
superior hay otra colada de 4 metros de espesor,
con su parte media masiva y que en el techo desa-
rrolla una estructura cordada.

Son basaltos olivínicos con textura intersertal, a
veces porfírica y también en partes subofítica. La
plagioclasa es labradorita y raramente andesina cál-
cica; la olivina puede ser reemplazada por iddingsi-
ta. Hay abundantes minerales opacos tales como il-
menita, magnetita y pirita. Las amígdalas son raras
y suelen estar rellenas de ceolita, calcita y clorita,
entre otros.
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Relaciones estratigráficas

Las coladas de la Formación Somún Curá se
derramaron sobre el Complejo Los Menucos, el Gru-
po Neuquén y la Formación Coli Toro.

Edad y correlaciones

Ardolino (1981) proporcionó un listado de data-
ciones de los basaltos de la meseta de Somún Curá,
ampliado posteriormente por Ardolino y Franchi
(1993) quienes revelaron edades radimétricas entre
22 ± 3 Ma y 43 ± 3 Ma, estas últimas en la región de
la sierra de Apas consideradas no significativas, lo
que permitiría asignar a la Formación Somún Curá
al Oligoceno.

2.6.2. PALEÓGENO- NEÓGENO

2.6.2.1. Oligoceno superior- Mioceno inferior

Basalto Meseta Coli Toro (28)
Basaltos olivínicos; aglomerados volcánicos, ba-
saltos y diabasas.

Antecedentes

Se propone el nombre de Basalto Meseta Coli
Toro para los basaltos que constituyen la meseta ho-
mónima.

Labudía y Bjerg (1994) los denominaron Ba-
salto La Cabaña, pero como esta nominación fue
utilizada por Coira (1979) en la meseta de Carilauf-
quén y pertenece a otro evento volcánico, se con-
sidera que no corresponde su empleo para estos
basaltos.

Cucchi (1994) llamó a estas rocas Basalto Til-
tilco, nombre a su vez usado por Getino (1995) para
otros basaltos.

En el sector suroccidental de la meseta de Coli
Toro, donde estas coladas cubren a depósitos sedi-
mentarios de edad deseadense, Getino (1995) las
denominó informalmente como Basalto Mesaniyeu,
y las asignó al Mioceno medio - superior.

Distribución areal

El Basalto Meseta Coli Toro aflora en el sector
sudoeste de la Hoja y se extiende desde el sur de
los Bajos Hondos hasta el límite sur del área ma-
peada, prolongándose fuera del ámbito de la Hoja
(foto 6).

Litología

Está integrado por coladas de basalto de color
negro-azulado, masivo, por lo común con pocos feno-
cristales de plagioclasa u olivina. Son coladas delga-
das, que no superan los 2 m de potencia, muy flui-
das; en general no se encuentran base o techos esco-
riáceos bien desarrollados. Pueden formar apila-
mientos múltiples entre los que suelen intercalarse
niveles de escorias y lapillis procedentes de centros
de emisión subaéreos (Bellido, 1998).

Tienen textura intergranular a pilotáxica, los
fenocristales son de labradorita (An

55-60
) y de olivi-

na cuyos bordes están alterados a iddingsita; el
piroxeno de tipo augítico se presenta en prismas cor-
tos, subhedrales, asociados a la olivina; son comu-
nes los minerales opacos como accesorios.

Entre las coladas de basaltos que forman la me-
seta pueden distinguirse pitones relícticos, diques y
filones capa de basaltos olivínicos alcalinos, en algu-
nos casos portadores de nefelina. Se los puede en-
contrar asociados a conos piroclásticos. Algunas de
estas rocas han sido descriptas por Labudía y Bjerg
(1994) como Formación Chaiful.

Relaciones estratigráficas

Los basaltos de esta formación se han derrama-
do sobre distintas unidades como las rocas graníticas
del Complejo La Esperanza, vulcanitas del Comple-
jo Los Menucos y las sedimentitas de las Formacio-
nes Coli Toro, Roca y Bajada de los Ingleses.

Edad y correlaciones

Por el contenido paleontológico de la Formación
Bajada de los Ingleses, que es la unidad más joven
cubierta por estas coladas, puede deducirse que es-
tos basaltos son posteriores al Oligoceno inferior.

Como no se dispone de dataciones radimétricas
orientativas, aquí se las asigna provisoriamente y con
reservas al Oligoceno superior-Mioceno inferior.

2.6.2.2. Oligoceno superior- Mioceno medio

Formación Chichinales (29)
Tufitas, tobas, areniscas, pelitas, conglomerados

Antecedentes

Se debe a Doering (1882) la denominación de
Formación detrítica del Chichinal para las capas de
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tobas y tufitas aflorantes en el curso superior del río
Negro al oeste de Choele Choel, que posteriormen-
te Fossa Mancini et al. (1938) designaron Forma-
ción (de) Chichinales.

Uliana (1979) realizó un análisis detallado de esta
unidad en los alrededores de Paso Córdova, al su-
reste de General Roca.

Distribución areal

En la comarca la Formación Chichinales está
ampliamente extendida en el sector norte, donde se
encuentra cubierta por niveles de pedimentos. Aso-
ma también como una angosta faja en ambas bar-
das debajo de los mantos basálticos de la altiplanicie
de El Cuy. Las mejores exposiciones se observan
en la margen septentrional del río Cuyún Leufú (de-
nominado también Cullen Leufú). El resto de los aflo-
ramientos se encuentran en el cerro Mesa, el puesto
Lucio y como esporádicos asomos a lo largo de la
sierra de Queupuniyeu.

Litología

Se agrupa en esta unidad a un conjunto de tufitas
blancas, en bancos macizos, gruesos, que alternan con
arcilitas gris verdosas, portadoras de diatomeas y hue-
sos de mamíferos; se intercalan limolitas y areniscas
tobáceas con lentes de conglomerados con cemento
calcáreo, que contienen restos de troncos fósiles.

Al oeste del almacén Sugosky se observa un
perfil donde esta unidad se halla intercalada entre
dos coladas basálticas del Complejo Queupuniyeu.
La sección inferior tiene un espesor de 10 metros,
está compuesta por tufitas blanco grisáceas que al-
ternan con arcilitas gris verdosas, y con areniscas
de grano mediano a grueso.

La sección superior está representada por to-
bas y tufitas de colores blanco amarillento que late-
ral y verticalmente pasan a intercalarse con arenis-
cas gruesas con estratificación entrecruzada, y con
limolitas y arcilitas con concreciones arcillosas
elipsoidales de hasta 5 cm de longitud mayor. En el
techo de la secuencia las tufitas presentan tonalida-
des rojizas debido a efectos optálicos producidos por
el contacto con las coladas basálticas. El espesor de
esta sección es de 20 metros.

Ambiente

Las características litológicas y las asociacio-
nes faunísticas halladas en esta formación fuera del

ámbito de la Hoja, indican un ambiente continental
de tipo subtropical, con predominio de condiciones
fluviales de energía variable, con cuerpos de agua
someros y pantanosos.

Relaciones estratigráficas

En el área de estudio la Formación Chichinales
cubre a las sedimentitas del Grupo Neuquén y a las
areniscas calcáreas de la Formación Roca.

También se apoya sobre la Formación Allen en
la barda occidental de la altiplanicie de El Cuy, y en
el arroyo Cuyún Leufú lo hace directamente sobre
el basamento granítico. En este lugar infrayace en
discordancia erosiva a la Formación Sierra Blanca
de la Totora; cuando ésta no aflora, está cubierta en
igual relación por la Formación El Palo o por el Ba-
salto El Cuy.

En la sierra de Queupuniyeu está intercalada
entre las coladas del complejo homónimo y en otro
sector de la sierra, localmente también apoya sobre
la Formación Roca.

Edad y correlaciones

Según el estudio realizado por Barrio et al.
(1989), la edad de la Formación Chichinales es
Colhuehuapense (Oligoceno tardío a Mioceno tem-
prano), teniendo en cuenta el contenido fosilífero
(restos de reptiles aves y mamíferos) de los aflora-
mientos ubicados al sur del paso Córdova.

Pacual et al. (1984) consideraron con reservas
que esta unidad se podría extender hasta el Mioce-
no medio (edades mamífero Colhuehuapense,
Santacrucense y posiblemente Friasense).

Esta unidad es correlacionable con los términos
superiores del Grupo Sarmiento y constituiría la ex-
presión boreal de depósitos tobáceos y tufíticos
vastamente desarrollados en Patagonia durante el
Paleógeno y Neógeno temprano.

COMPLEJO QUEUPUNIYEU (30)
Basanitas, basaltos olivínicos alcalinos, nefelinitas

Antecedentes

Los primeros estudios del vulcanismo básico
alcalino del área de Queupuniyeu realizados por
Corbella (1973) corresponden a los afloramientos del
cerro Piche y de un pequeño sector en el flanco oc-
cidental de la sierra. Posteriormente, el mismo autor
(1975, 1982) describe el Complejo alcalino de la sie-
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rra de Queupuniyeu y lo vincula a un sistema de
grandes fracturas gravitacionales de dirección nor-
noroeste-sursureste.

Gelós y Labudía (1981) analizaron las caracte-
rísticas mineralógicas y químicas de los basaltos e
infieren un origen profundo de los mismos, criterio
que es compartido por Labudía et al. (1986).

En estudios posteriores Corbella (1989) señaló
que en diagramas químicos de discriminación geotec-
tónica, las rocas menos evolucionadas del complejo
ocupan el campo de los basaltos de intraplaca.

Distribución areal

Ocupa el ámbito de toda la sierra de Queupuni-
yeu, más una serie de conos y cuerpos satelitales a
ambos lados de la misma. Se extiende desde los ce-
rros Sosa y Supay en el norte y culmina al sur como
asomos dispersos cerca del puesto La Manuela.

Litología

De acuerdo con Corbella (1975, 1982) el Com-
plejo Queupuniyeu está integrado por un conjunto de
rocas básicas alcalinas con variedades infrasaturadas
y melanocráticas, y pequeños intrusivos más diferen-
ciados. Este mismo autor (1987) señaló que se trata
de una suite alcalina de naturaleza esencialmente
sódica con un amplio gap composicional entre las rocas
basálticas y las rocas más evolucionadas.

Los principales afloramientos corresponden a
pequeñas coladas basaníticas y basáltico-olivínicas,
en parte nefelínicas. Asociadas a las mismas hay
numerosos pitones de igual composición (foto 7) y
también de variedades tefríticas, lacíticas y
tinguaíticas. La gran variedad litológica del conjun-
to, así como también de la relación álcalis/sílice en-
tre las distintas especies se debe fundamentalmen-
te, según Corbella (1987), a la multiplicidad de los
centros eruptivos.

Las rocas basaníticas y basáltico-olivínicas son
porfíricas, de mesostasis fina, con 20 al 40% de
fenocristales de olivina y clinopiroxeno cálcico que
predominan sobre los de anfíbol y plagioclasa. La
pasta es intergranular a subofítica con microlitos de
clinopiroxeno castaño, olivina, labradorita, analcima
y/o nefelina intersticial (en las basanitas llega al 15-
30%). Por disminución del contenido de plagioclasa
y aumento de la nefelina y/o analcima se pasa a las
melanefelinitas o melanalcimitas, variedades subsa-
turadas con índice de color generalmente superior a
70 (Corbella, 1982).

Algunos diques comagmáticos hallados por los
autores tienen características petrográficas simila-
res. Son basaltos masivos, melanocráticos (IC=65)
con diminutos fenocristales de piroxeno y olivina en
una pasta afanítica compuesta por piroxenos, pla-
gioclasa y opacos.

Gelós y Labudía (1981) mencionaron la presen-
cia de intrusivos andesíticos e intercalaciones
piroclásticas portadoras de piroxeno y anfíbol en las
que se encuentran bombas de tamaño variable.

Relaciones estratigráficas

Las rocas del Complejo Queupuniyeu intruyen
o se apoyan sobre distintas rocas graníticas y vol-
cánicas de los complejos La Esperanza y Los Me-
nucos.

En otros sectores las distintas coladas se han
derramado sobre los depósitos continentales de la
Formación Chichinales. Es así como se encuentran
bancos piroclásticos y epiclásticos que infrayacen a
los basaltos y otros que están intercalados en distin-
tos niveles de la secuencia volcánica.

En el puesto Lucio, bajo la cubierta protectora de
una colada basáltica, aflora una secuencia de 17-18
metros de espesor de la Formación Chichinales, que se
halla atravesada por un dique de basalto melanocrático
(foto 8). En el tope de la secuencia, cerca del contacto
con la colada, el color de las tobas ha virado del rosado
al rojizo por efectos de la temperatura.

La misma relación puede observarse al sur del
Destacamento Policial de Queupuniyeu, sobre el lado
occidental de la ruta. En este caso, cerca del con-
tacto con la caja, el dique contiene numerosos
xenolitos de tobas cuyos núcleos tienen aspecto
opalizado, posiblemente a causa de la fusión parcial
del vidrio.

Poco más al sur, entre el almacén Sugosky y la
ruta, hay dos coladas basálticas separadas por un
horizonte rojizo de areniscas y areniscas tufíticas que
en su parte superior ha sufrido efectos térmicos de
contacto.

Localmente apoya sobre la Formación Roca.

Edad y correlaciones

Dos dataciones radimétricas presentadas por
Corbella (1982) dieron edades de 19±1 y 21±1 Ma,
correspondientes al Mioceno inferior. Tales datos
concuerdan con la edad oligocena inferior-miocena
media asignada aquí a la Formación Chichinales, y
con la cual estos basaltos están interdigitados.
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Se considera entonces que el Complejo Queupu-
niyeu representa un episodio eruptivo ocurrido en el
lapso que va desde el Oligoceno tardío al Mioceno
inferior, pudiendo haberse extendido hasta el Mioce-
no medio.

Este vulcanismo sería parcialmente coetáneo con
erupciones básicas y mesosilícicas ocurridas en la
meseta de Somún Curá. También sería parcialmente
sincrónico con otras efusiones basálticas ligadas a
procesos extensionales, tales como las que constitu-
yeron las mesetas de Cari Laufquén y Coli Toro.

Sin embargo, por sus rasgos morfológicos y
petrográficos, el Complejo Queupuniyeu difiere
marcadamente de los anteriores.

2.6.3. NEÓGENO

2.6.3.1. Mioceno superior

Basalto Pillahuincó Grande (nom. nov.) (31)
Basaltos olivínicos

Antecedentes

Los antecedentes en la bibliografía son muy es-
casos y puede citarse la descripción geomorfológica
en la que González Díaz y Malagnino (1984) desta-
caron los rasgos morfológicos que los diferencian
de los basaltos de las mesetas vecinas.

Distribución areal

El campo lávico del Pillahuincó Grande, ubica-
do inmediatamente al norte de la meseta de Coli
Toro, tiene forma alargada en sentido este-oeste. La
pendiente general es hacia el nordeste, pero en el
extremo sudoccidental remata en una colada con
suave inclinación hacia el suroeste.

Litología

Núñez y Cucchi (1997) los describieron como
basaltos olivínicos de color gris oscuro, en algunos
sectores vesiculares, pero generalmente masivos.

Poseen fenocristales de olivina, algunos bipirami-
dados, con alteración a iddingsita que puede ser to-
tal pero que más comúnmente afecta sólo los bor-
des. En la pasta hay labradorita (An

54-63
) con maclas

de albita, en general fresca o con ligera alteración
arcillosa. Hay también abundantes cristalitos de oli-
vina alterados en los bordes a iddingsita, y otros
equigranulares de clinopiroxeno, posible augita. La

mineralogía se completa con abundantes gránulos
de un mineral opaco, con hábito prismático y cua-
drangular así como cristales esqueléticos de igual
composición. Los intersticios pueden estar ocupa-
dos por vidrio desnaturalizado.

Relaciones estratigráficas

Estas coladas apoyan sobre las rocas graníticas
del Complejo La Esperanza, aunque no puede des-
cartarse que en algunos sectores hayan cubierto
sedimentitas terciarias.

Sólo están parcialmente cubiertas por una del-
gada capa de detritos cuaternarios, constituida en
gran parte por su propio regolito.

Edad y correlaciones

Como estas lavas se han derramado sobre una
peneplanicie denudada, las relaciones estratigráficas
no brindan mucha información acerca de la edad del
vulcanismo. Teniendo en cuenta que el desplazamien-
to de las coladas ha sido condicionado por el relieve
previo, la configuración del campo lávico permite
suponer que el Basalto Pillahuincó Grande corres-
ponde a un episodio posterior al que dio origen a la
meseta de Coli Toro, y algo más viejo que el del
Basalto Pillahuincó Chico.

De acuerdo a esto y hasta tanto se obtengan da-
taciones radimétricas confiables se ubica provisoria-
mente a estos basaltos en el Mioceno superior.

Formación Sierra Blanca de la Totora (32)
Tufitas, fangolitas, lapillitas; cuerpos acrecionales
calcáreos

Antecedentes

Se debe a Hugo y Leanza (1998) la designación
de esta unidad, en la que reunieron los depósitos
epipiroclásticos de la localidad homónima que cu-
bren en discordancia erosiva a la Formación Chichi-
nales y están cubiertos transicionalmente por la For-
mación El Palo.

Distribución areal

La Formación Sierra Blanca de la Totora aflora
en la zona de estudio como prolongación de los aso-
mos provenientes del área tipo de la Hoja vecina
General Roca; se presenta en ambas márgenes del
río Cuyún Leufú (también llamado Cullen Leufú),
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en un cauce ubicado al nordeste del cerro Sosa, en
los alrededores del puesto Serra, y en los puestos
Galván y Salinas, en el nordeste de la Hoja.

Litología

Está constituida por sedimentitas epi y volcani-
clásticas y cuerpos crecionales químicos, los que se
presentan en distintos niveles intercalados con tufitas,
fangolitas, arcilitas y lapillitas.

En el límite nororiental de la Hoja, en las cercanías
del puesto B.Serra se han observado afloramientos de
esta entidad, que por su escasa extensión no han sido
mapeados. Se trata de arcilitas de color castaño rojizo
y tufopsamitas blanco amarillentas, con restos de tron-
cos, con intercalaciones de dos bancos crecionales de
naturaleza carbonática de color gris oscuro. El espesor
total de la secuencia es de 8 metros. En la zona del
puesto Galván y al norte del puesto Salinas se encuen-
tran exposiciones muy exiguas de arcilitas rosadas y
blancas con concreciones arenosas y carbonáticas.

Ambiente

La presencia de rocas epipiroclásticas en dis-
tintos niveles de la secuencia indicarían la
redepositación de rocas piroclásticas por acción flu-
vial. Las concreciones de carbonato de calcio evi-
dencian un proceso edáfico producido por una alter-
nancia de clima templado cálido con estaciones hú-
medas y secas, ascenso de soluciones ricas en car-
bonato, y su acumulación por evaporación y precipi-
tación (Hugo y Leanza, 1998).

Relaciones estratigráficas

La Formación Sierra Blanca de la Totora está
cubierta transicionalmente por la Formación El Palo,
o por depósitos que cubren al segundo nivel de pedi-
mento, y yace sobre la Formación Chichinales, en
discordancia erosiva.

Edad y correlaciones

Esta unidad se correlaciona con la Formación
Los Loros (Uliana, 1979; Franchi et al., 1984) asig-
nada, en base al contenido de vertebrados fósiles, al
Mioceno superior.

En el área de estudio se considera a la Forma-
ción Sierra Blanca de la Totora de edad miocena
superior, teniendo en cuenta sus relaciones litoestra-
tigráficas y la correlación efectuada.

Formación El Palo (33)
Areniscas gruesas, areniscas tobáceas

Antecedentes

Uliana (1979) describió por primera vez esta
unidad en el borde de la planicie que se desarrolla al
este de Sierras Blancas. Posteriormente fue forma-
lizada por Franchi et al. (1984).

Distribución areal

Las exposiciones más importantes se distribu-
yen a lo largo de ambas márgenes del cañadón Cuyún
Leufú, en el sector centro-septentrional de la Hoja,
en el cerro Mesa al norte del puesto Peña y en los
alrededores de los puestos Salinas, B. Serra y Galván.
En estas tres últimas localidades los afloramientos
no han sido mapeados por ser muy reducidos.

Litología

Está constituida fundamentalmente por areniscas
de grano muy grueso, conglomerádicas, de color gris
azulado, con clastos redondeados a subredondeados
de hasta 15 cm de diámetro mayor, de rocas graníticas,
felsíticas, pórfiros y en menor proporción de rocas
basálticas, vesiculares; con matriz tamaño arena me-
diana a fina y cemento carbonático. Están dispuestas
en bancos gruesos de hasta 5 m de espesor, granode-
crecientes, con estratificación entrecruzada; en algu-
nos sectores muestran estructuras de corte y relleno.

Presentan intercalaciones de areniscas tobáceas,
blanco grisáceas.

Ambiente

La Formación El Palo se ha depositado en un
ambiente continental fluvial con cursos de energía
alta a moderada.

Relaciones estratigráficas

Son depósitos subhorizontales que se apoyan
transicionalmente sobre la Formación Sierra Blanca
de la Totora. Sobre ella yacen los depósitos que cu-
bren al segundo nivel de pedimento.

Edad y correlaciones

Los restos de mamíferos hallados en esta uni-
dad indicarían que estos depósitos se acumularon
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durante el Mioceno superior- tardío (Franchi et al.,
1984). Se la puede correlacionar con las Areniscas
del Río Negro (Windhausen, 1914).

2.6.3.2. Plioceno

Basalto El Cuy (34)
Basaltos olivínicos

Antecedentes

Estos basaltos, conocidos desde los informes de
Wichmann (1934), se denominaron como Basalto El
Cuy en el Mapa Geológico de Río Negro a escala
1:750.000 compilado por Nullo y Franchi (1994). En
sus primeros estudios del Complejo Queupuniyeu,
Corbella (1975) mencionó el cono piroclástico del
cerro Mayoco. Todos estos trabajos carecen de in-
formación adicional.

Núñez y Cucchi (1997) fueron los primeros au-
tores que proporcionaron una descripción de la uni-
dad y detallaron sus características petrográficas.
Nuevas observaciones figuran en la descripción geo-
lógica de la Hoja Roca (Hugo y Leanza, 1998).

Distribución areal

Constituyen la llamada altiplanicie de El Cuy,
ubicada en el sector septentrional de la Hoja, y cu-
yas digitaciones se extienden más allá del límite nor-
te de la misma, aproximadamente hasta el paralelo
de 39º39´ de latitud sur.

Litología

Las coladas del Basalto El Cuy muestran textu-
ras variadas tanto en su distribución vertical como
horizontal; pueden ser vesiculares y escoriáceas en
sus porciones superiores, como densas y afíricas en
el centro o la base (foto 9).

Núñez y Cucchi (1997) describieron un basalto
de grano fino que aflora en las cercanías del puesto
Yancaleu. Las vesículas tienen formas irregulares y
miden de 0,1 a 3-4 mm de largo. Es una lava afírica,
cuya pasta es generalmemente de tipo intergranular,
o con algo de vidrio intersticial de índice de refrac-
ción mayor que el del bálsamo. La plagioclasa, en
cristales alargados con gruesas maclas de albita, varía
desde andesina (An

43
) hasta labradorita (An

58-63
).

El piroxeno -posible pigeonita- tiene color verde muy
claro, elongación positiva y un ángulo γ:c = 47º; muy
pocos cristales tienen maclas. Un mineral opaco for-

ma agujas esqueléticas cuya distribución es unifor-
me. Hay escasa olivina que se alteró a iddingsita y
como fase accesoria hay agujas finas de apatita.

Más al norte, Hugo y Leanza (1998) reseñaron
variedades con abundante olivina diseminada en la pasta.

Relaciones estratigráficas

En el área de la Hoja, el Basalto El Cuy se ha
derramado sobre sedimentitas de la Formación Chi-
chinales. Hugo y Leanza (1998) mencionaron que
en la región de Santa Lucía de El Cuy se apoya so-
bre la Formación Sierra Blanca de la Totora.

Sobre estos basaltos no se ha depositado ningu-
na unidad, a excepción de los sedimentos recientes
vinculados a las lagunas Menuco y Chilena, y a otras
lagunas menores vecinas a las mismas.

Edad y correlaciones

De acuerdo a Núñez y Cucchi (1997) el Basalto
El Cuy se apoya sobre la Formación Collón Cura
(Mioceno medio) en la barda cercana a los puestos
Curaqueo y Yancaleu. Con ello coinciden Hugo y
Leanza (1998) quienes consideran que el tramo su-
perior de la Formación Chichinales que aflora al oeste
de la altiplanicie de El Cuy puede corresponder a la
Formación Collón Cura.

Puesto que en la región de Santa Lucía de El Cuy
se apoya también sobre la Formación Sierra Blanca
de la Totora, referida al Chasiquense por Hugo y
Leanza (1998), la edad del Basalto El Cuy podría ser
post miocena superior, posiblemente pliocena.

Basalto Pillahuincó Chico (nom. nov.) (35)
Basaltos olivínicos

Antecedentes

Se propone denominar Basalto Pillahuincó Chi-
co a las coladas que constituyen el campo lávico del
cerro homónimo.

Los antecedentes en la bibliografía son escasos.
Después de la reseña geomorfológica realizada por
González Díaz y Malagnino (1984), Núñez y Cucchi
(1997) describieron las características litológicas que
presentan en la zona de Pailanu (o Pailanhuf).

Distribución areal

Estos basaltos están distribuidos en un sector
ubicado al norte del campo lávico del Pillahuincó
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Grande; en el conjunto se destaca el cono piroclásti-
co del cerro Pillahuincó Chico, con su altura máxi-
ma de 1.412 metros.

El desplazamiento de las coladas ha sido con-
trolado por el relieve previo, configurándose delga-
das digitaciones orientadas principalmente hacia el
nordeste y en menor medida al noroeste.

Se incluye provisoriamente en esta unidad al ba-
salto que corona el cerro Mesa del cañadón Chasicó.

Litología

En general son basaltos olivínicos vesiculares.
En fractura fresca su color es gris azulado adqui-
riendo tintes rojizos cuando los minerales
ferromagnesianos están alterados. La textura es
porfírica, con fenocristales de plagioclasa y olivina y
pasta de grano fino.

Relaciones estratigráficas

El Basalto Pillahuincó Chico no está cubierto por
ninguna unidad. Se apoya sobre rocas graníticas del
Complejo La Esperanza y sobre rocas sedimentarias
del Grupo Neuquén. También suprayace al Granito
Calvo en la zona de Pailanu y en los alrededores de
la estancia Aguada del León.

Edad y correlaciones

No se cuenta con relaciones estratigráficas apro-
piadas ni dataciones radimétricas que permitan pre-
cisar la edad de este vulcanismo, por lo que la mis-
ma puede ser estimada sólo en forma aproximada
sobre la base de criterios geomorfológicos.

Los basaltos del Pillahuincó Chico podrían ser
correlacionables con el Basalto El Cuy, ambos de-
rramados en dirección nordeste a favor de la pen-
diente regional.

Con el mismo carácter provisorio de la edad
asignada al Basalto Pillahuincó Grande, se atribuye
el Basalto Pillahuincó Chico al Plioceno.

Basalto Trayén Niyeu (36)
Basaltos olivínicos

Antecedentes

Las referencias a este vulcanismo son muy es-
casas. En la laguna El Pito, ubicada fuera de los
límites de la Hoja, Cortelezzi y Dirac (1969) obtu-
vieron edades radimétricas en basaltos que posible-

mente provienen del volcán Trayén Niyeu. Las ca-
racterísticas morfológicas del campo lávico se en-
cuentran descriptas en el estudio geomorfológico de
la provincia de Río Negro realizado por González
Díaz y Malagnino (1984).

Distribución areal

Estos basaltos corresponden a un centro erupti-
vo ubicado en el sector noroeste de la meseta de
Somún Curá, fuera de los límites de la Hoja Los
Menucos.

Cerca del límite inferior de la Hoja se encuentra
la parte distal más septentrional de estas coladas.
Configuran afloramientos discontinuos de formas
chatas y lobuladas que ocupan un reducido sector a
ambos lados de la ruta nacional 23.

Litología

De acuerdo a Remesal et al. (1999) en las par-
tes altas predominan las facies piroclásticas en tan-
to que en la base abundan las facies lávicas, fluidas
a brechosas. En el sector apical del cerro Trayén
Niyeu hay variedades vitrofíricas con xenocristales
de plagioclasa y clinopiroxeno.

En los alrededores de la estancia Lauriente los
basaltos tienen aproximadamente 10 metros de po-
tencia. Son rocas afaníticas, vesiculares y de color
gris oscuro en fractura fresca ( IC=55 ). La textura
es porfírica con baja densidad de fenocristales de
labradorita, clinopiroxeno y olivina, siendo los de pla-
gioclasa los más abundantes y los de olivina los más
escasos.

La pasta, de textura intergranular, tiene igual
mineralogía pero con mayor proporción de olivina y
abundantes minerales opacos. La olivina presenta
incipiente alteración a iddingsita y/o goethita.

Relaciones estratigráficas

Estos basaltos están parcialmente cubiertos por
depósitos coluviales y detritos superficiales. Debajo
de ellos se encuentran algunos bancos sedimenta-
rios, en pequeños asomos aislados cuyo espesor os-
cila entre 3 y 5 metros, que por su litología podrían
ser correlacionados con el Grupo Sarmiento.

Edad y correlaciones

El Basalto Trayén Niyeu podría ser correla-
cionado con otras efusiones post meseta que han
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sido reconocidas en el plateau Somún Curá (Ardoli-
no y Franchi, 1993) y con diques básicos anulares
del área de Telsen (Ylláñez y Lema, 1979).

Atendiendo a la edad de 2,0 ± 0,15 y 2,1 ± 0,15
Ma presentada por Cortelezzi y Dirac (1969) se con-
sidera que estos episodios eruptivos habrían acaeci-
do durante el Plioceno.

2.6.4. CUATERNARIO

2.6.4.1. Pleistoceno

Formación Talcahuala (37)
Conglomerados, areniscas carbonáticas

Antecedentes

Holmberg y Methol (1974) dieron este nombre
a sedimentos psefíticos ubicados cerca del apeade-
ro del mismo nombre de la línea ferroviaria del ex-
Ferrocarril General Roca. Estos depósitos, que se
prolongan en la vecina Hoja Valcheta, fueron allí
descriptos por Caminos (1983, 1998).

Distribución areal

Los afloramientos de la Formación Talcahuala
están circunscriptos a un pequeño sector al sur de la
ruta nacional 23 en el bajo de Talcahuala.

Litología

Este conglomerado se componen de bloques,
gravas de composición basáltica y granítica así como
de vulcanitas riolíticas y andesíticas; la matriz es are-
nosa y el cemento calcáreo.

En los alrededores de la estancia Talcahuala,
en el límite oriental de la Hoja se observó una suce-
sión integrada por bancos macizos de 2 a 6 metros,
en general bien consolidados. Su parte inferior está
constituida por areniscas gris amarillentas, de grano
mediano a grueso, con intercalaciones de areniscas
con abundante cemento carbonático. En la parte
superior hay areniscas conglomerádicas con clastos
de vulcanitas de color gris negruzco provenientes de
los basaltos de la Formación Somún Curá y de
vulcanitas ácidas y de pórfiros del Complejo Los
Menucos; en menor proporción presentan clastos de
areniscas del Grupo Neuquén.

Al sureste del arroyo Talcahuala se puede notar
que los bancos de la Formación Talcahuala están al
mismo nivel que los basaltos en la barda opuesta, lo

que también fue observado por Caminos (1998) al
sudoeste de la laguna del mismo nombre.

Lateralmente, en algunos sectores se enciman y
adosan a las coladas basáticas de la Formación So-
mún Curá.

Relaciones estratigráficas

La Formación Talcahuala se apoya sobre el Gru-
po Neuquén; en unos pocos lugares lo hace directa-
mente sobre el Complejo Los Menucos.

Edad y correlaciones

Esta unidad, que fuera atribuida inicialmente al
Mioceno por Holmberg y Methol (1974), fue
reubicada por Caminos (1983) en el Pleistoceno in-
ferior, criterio que se sigue en el presente informe.

Depósitos que cubren el primer nivel de
pedimento (38)
Gravas, arenas, conglomerados

La superficie de erosión más antigua regis-
trada en el área de la Hoja Los Menucos se ha
elaborado sobre los estratos del Grupo Neuquén
y de la Formación Chichinales, y en menor medi-
da también sobre los basaltos del Complejo
Queupuniyeu. Sobre la misma se ha formado una
cubierta detrítica en la que las gravas y arenas
predominan sobre los conglomerados poco con-
solidados.

Forman un abanico cuyo ápice viene del área de
las estancias S. Brusain y Ángel y va formando ló-
bulos o ramificaciones con pendiente hacia el nor-
deste, donde continúan en la Hoja General Roca
descripta por Hugo y Leanza (1998). Su altura des-
ciende desde la cota de 900 m al sur hasta los 750 m
en el nordeste. Estos depósitos también cubren un
sector del ángulo noroeste de la Hoja, en los alrede-
dores del puesto Lefi-Pan, donde tienen pendiente
al noroeste.

Depósitos que cubren el segundo nivel de
pedimento (39)
Gravas, arenas, conglomerados

Estos depósitos de arenas y gravas se han de-
sarrollado al norte del cañadón del Cuyún Leufú
hasta la sierra Blanca de la Totora, que se encuen-
tra en la Hoja General Roca. Los detritos provie-
nen de la erosión de las formaciones terciarias
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infrayacentes (Formaciones Chichinales, Sierra
Blanca de la Totora y El Palo), y en parte también
provienen de la destrucción del área de pedimen-
tación más antigua.

Tienen suave pendiente al nordeste descendien-
do aproximadamente desde los 800 m hasta 650
metros. Según Hugo y Leanza (1998) en el límite
oriental de la Hoja General Roca alcanzan la cota
de 250 m en dirección al nivel de base ubicado en el
bajo Ojo de Agua, ubicado aún más al este, en la
Hoja Villa Regina.

Depósitos de terrazas del río Cuyún
Leufú (40)
Gravas, conglomerados friables, arenas

El arroyo Cuyún Leufú ha labrado un valle es-
calonado cuyas terrazas están ocupadas en la parte
superior por gravas, arenas y conglomerados muy
friables. En el área de la Hoja estos depósitos están
bien conservados en la zona del puesto Benjamín
Serra.

Depósitos de pedimentos cubiertos (41)
Gravas, conglomerados, arenas

Se agrupan aquí los depósitos que cubren super-
ficies de pedimentación que fueron labradas con
posterioridad a los niveles anteriores, y que se hallan
distribuidos en diversos sectores de la Hoja Los
Menucos.

En el sector norte se han desarrollado preferen-
temente sobre sedimentitas cretácicas y terciarias y
están constituidos por materiales psefíticos y psamí-
ticos redepositados.

Varios de los pedimentos de flanco relacionados
a la sierra de Queupuniyeu se caracterizan por la
presencia de una cubierta en la que abundan los ro-
dados de basaltos masivos, vesiculares, escoriáceos
y de las variedades alcalinas moteadas.

Sobre el flanco oriental de la sierra y al sur del
almacén Sugosky, estos depósitos forman una cu-
bierta de poco espesor con pendiente hacia el este.
La misma se ha elaborado en parte sobre la Forma-
ción Chichinales y en parte sobre rocas del Comple-
jo Los Menucos, encontrándose disectada por caña-
dones que le imprimen una forma lobulada.

Al este de la meseta de Coli Toro la mayoría de
estos detritos se han generado a expensas de la For-
mación Coli Toro, aunque algunos pedimentos de
flanco están vinculados a los depósitos de remoción
en masa.

2.6.4.2. Pleistoceno – Holoceno

Depósitos indiferenciados (45)
Limos, arenas, arcillas, gravas

En las áreas deprimidas donde la acción fluvial
no forma cauces definidos, se encuentran materia-
les sueltos de composición y granulometría variada
desde limos a gravas. En su dispersión participan
cursos de agua generalmente semipermanentes así
como también la acción de la gravedad.

Otros depósitos holocenos ocupan los pequeños
bajos y lagunas que abundan en la peneplanicie
exhumada y también sobre las planicies basálticas y
sus asentamientos. Son arenas finas, limos y arcillas
que se han acumulado por el efecto combinado del
escurrimiento superficial de las aguas y la acción
del viento.

Se incluyen también aquí los depósitos de un
antiguo abanico aluvial cuyo ápice se encuentra en-
tre Sierra Colorada y el apeadero Talcahuala y que,
extendiéndose hacia el nordeste, alcanza su mayor
desarrollo en el área de la Hoja Valcheta.

2.6.4.3. Holoceno

Depósitos de deslizamientos (42)
Aglomerados, gravas

Los depósitos de remoción en masa se localizan
en los bordes de todas las planicies basálticas, sien-
do los vinculados a la meseta de Coli Toro los mejor
desarrollados. Entre ellos sobresalen los de la zona
de Bajo Hondo, que llegan a una distancia de 5 km
de la barda de la meseta.

El deslizamiento rotacional ha producido
terracetas con diferentes grados de inclinación ha-
cia la escarpa basáltica en retroceso. Involucrados
en los asentamientos se encuentran distintas unida-
des (Formaciones Roca, Coli Toro, Chichinales, Allen
y otras) constituidas por materiales friables. Se for-
man así depósitos caóticos con grandes bloques de
basaltos, y aglomerados y gravas de las rocas sub-
yacentes, que en las partes distales suelen estar más
degradados.

Depósitos coluviales (43)
Arenas, gravas, limos, arcillas

Los sedimentos inconsolidados asentados en la
parte baja de los faldeos constituyen una cubierta de
espesor variable cuya granulometría varía de gra-
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vas y arenas gruesas a limos y arcillas. Entre otros
lugares, se los encuentra en algunos tramos de los
cursos fluviales ubicados en el nordeste y sureste de
la Hoja, así como entre las coladas y necks de la
sierra de Queupuniyeu.

Cerca del límite inferior de la Hoja, unos 3 km al
noroeste del puesto Cuya, existen depósitos coluviales
algo más antiguos que los actuales o recientes. Se
ubican en el borde oriental de la meseta de Coli Toro
y sus depósitos de remoción en masa, rodeando un
alto topográfico constituido por un remanente de ba-
salto y rocas del Complejo Los Menucos. Terminan
en un resalto vertical producido por la erosión de la
red de drenaje actual, que de este modo pone al des-
cubierto algunos bancos de la Formación Coli Toro.

Depósitos aluviales (44)
Arenas, limos, arcillas, gravas

Estos depósitos consisten en arenas gruesas a
medianas o finas y gravas y limos en menor canti-
dad. Ocupan las planicies de inundación de los arro-
yos, los lechos de cursos semipermanentes o efíme-
ros, y zonas deprimidas.

En el sector nordeste de la Hoja es donde están
mejor expuestos, siendo los del arroyo Cuyún Leufú
los más importantes

3. TECTÓNICA

La Hoja Los Menucos está ubicada en el sector
noroccidental del Macizo Nordpatagónico que limita
con el borde sudoriental de la cuenca Neuquina.

La configuración estructural de esta comarca
se inicia durante el ciclo Famatiniano, en el que se
produjo la deformación de la secuencia sedimentaria
de la Formación Colo Niyeu.

En estas metamorfitas de grado bajo a muy bajo
se han reconocido dos episodios deformativos, pues-
tos de manifiesto por la crenulación de la esquisto-
sidad mimética de la estratificación, de rumbo varia-
ble. En terrenos metamórficos equivalentes a éstos,
situados más al este, se ha identificado una tercera
fase de plegamiento (Chernicoff y Caminos, 1996)
que aquí no ha sido reconocida, debido posiblemente
a la exigüidad de los afloramientos.

Al ciclo Gondwánico se ha atribuido la estruc-
turación tectonomagmática principal del Macizo
Nordpatagónico. La gran movilidad previa se mode-
ra y tiene lugar una intensa y prolongada actividad
ígnea, ácida a mesosilícica.

Esta última se caracteriza por evolucionar hacia
niveles progresivamente más cercanos a la superfi-
cie, finalizando con el vulcanismo que dio origen al
espeso plateau ignimbrítico.

Se inicia con la intrusión de los grandes plutones
mesozonales a epizonales de composición granítico-
granodiorítica que constituyen el Complejo La Es-
peranza. De acuerdo a nuevas dataciones radimé-
tricas, este plutonismo que fue inicialmente conside-
rado de edad carbonífera y por tanto atribuido a la
fase Somuncúrica, ha sido reasignado a la fase San-
rafaélica del mismo ciclo Gondwánico (Cucchi,
1993a). La fase diastrófica Huárpica (Palatínica) es-
taría representada por la discordancia que separa
los complejos La Esperanza y Los Menucos.

Aunque con reservas, el plutonismo gondwánico
ha sido vinculado a un arco magmático (Ramos,
1984; Ramos y Cortés, 1984) durante un período de
subducción que habría finalizado con el evento
colisional producido por la acreción de la Patagonia
al continente de Gondwana. El posterior vulcanismo
que dio origen al plateau ignimbrítico habría ocurrido
de este modo en la etapa de distensión postcolisional,
o bien estaría asociado a episodios distensivos, cuando
Gondwana evolucionaba en condiciones de pre-rift.

Las estructuras propias de la actividad volcánica
están pobremente preservadas u ocultas por los man-
tos ignimbríticos. Así por ejemplo, al oeste-suroeste
de la localidad de Los Menucos, en el cerro Las La-
jas y en la laguna El Salitral hay afloramientos de la-
vas mesosilícicas de forma circular incompleta o im-
perfecta. Información geofísica preliminar (Chernicoff
y Zappettini, comunicación personal) señala asimis-
mo que al este de la mencionada localidad, en la zona
de El Chacay se hallaría un domo riolítico resurgente
ubicado en el centro de una gran caldera.

Durante el fin del ciclo Gondwánico el área se
comportó como un bloque rígido que sufrió fallamiento
y ruptura en bloques. Posiblemente durante esta eta-
pa póstuma, cuando la región estuvo sometida a un
régimen dominantemente extensional se produjo la
reactivación de las estructuras de fallamiento pre-
vias. Al mismo tiempo se habría desarrollado el im-
portante sistema de fallas de rumbo general este-
oeste –con ligeras desviaciones al nordeste y sur-
deste– que constituye el principal rasgo estructural
de la Hoja Los Menucos.

Muchas de ellas muestran desplazamientos de
rumbo, principalmente dextrógiros pero también
levógiros. El rechazo, que generalmente oscila entre
pocas decenas de metros y 0,5 km, se reconoce fá-
cilmente por el desplazamiento de los mantos y di-
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ques, que en algunos casos forman estructuras en
echelon.

A estos episodios corresponden las dos es-
tructuras más conspicuas de la Hoja. La primera
es la falla Loma Blanca (Corbella, 1975), de ex-
tensión regional y acompañada en algunos tramos
de su recorrido por fallas subsidiarias. Se extien-
de desde el flanco occidental de la sierra de
Queupuniyeu hacia el oeste, hasta el cañadón de
Fita Ruin (Cucchi, 1998a) en la Hoja Piedra del
Águila. Es una falla transcurrente, con movimien-
to dextrógiro, que secciona un plutón del Granito
Calvo en dos mitades actualmente desplazadas
aproximadamente cinco kilómetros entre sí. Pues-
to que el stock granítico ha sido datado en 239 ± 4
Ma (Pankhurst et al., 1992), la edad de estos
movimientos no podría ser más antigua que el
Triásico medio.

Al sur de la falla Loma Blanca, y afectando a
rocas de los complejos La Esperanza y Los Menu-
cos, se encuentra la segunda de las estructuras men-
cionadas, conocida en la literatura como graben del
cerro Piche. Las fallas que lo delimitan se extienden
unos 20 km, abriéndose desde un ápice situado un
poco al norte de este cerro hacia el este, donde el
ancho de la fosa llega a ser aproximadamente de 5
kilómetros. A lo largo de la falla que limita el bloque
norte, Corbella (1973) señaló la existencia de fajas
milonitizadas.

En el bloque sur, donde el rechazo es menor,
afloran rocas del Complejo Los Menucos, mientras
que el bloque norte, con mayor elevación y donde la
cobertura volcánica ha sido eliminada, está consti-
tuido por las rocas graníticas pérmicas. En la fosa
propiamente dicha, entre los depósitos cuaternarios,
asoman remanentes de las sedimentitas triásicas por-
tadoras de flora y rocas andesíticas. De acuerdo a
Ramos y Cortés (1984), la configuración tectónica
final del graben respondería a reactivaciones
transtensionales.

Asimismo, los valles fluviales más importantes
de la zona, que corresponden al arroyo Cuyún Leufú
y su tributario el Mallín Chico, tienen rumbo
subparalelo por control estructural. Ambos siguen
líneas tectónicas de rumbo general nordeste-suroeste,
a lo largo de las cuales se desarrollaron fajas de cata-
clasis-milonitización en el basamento ígneo.

Las rocas efusivas mesosilícicas que han sido
atribuidas con reservas al Jurásico alto podrían es-
tar representando la prefase volcánica (fase diastró-
fica Araucánica) del ciclo Patagonídico. A los mo-
vimientos intersenonianos de la fase Huantráiquica

de este ciclo corresponde la discordancia que sepa-
ra los grupos Neuquén y Malargüe. Esta discordan-
cia señala el cambio de la pendiente regional que
interrumpe la vinculación con la vertiente pacífica y
posibilita las ingresiones marinas provenientes del
Atlántico (Hugo y Leanza, 1998).

Las sedimentitas continentales y marinas de este
último grupo se depositaron durante un período de
quietud tectónica que se interrumpe con el inicio de
los eventos tectonomagmáticos del ciclo Ándico,
cuando se reactiva la convergencia entre la placa
sudamericana y la placa de Nazca.

Durante este ciclo la región estuvo sometida a
un régimen extensional, lo que favoreció el desarro-
llo de una fracturación profunda que controló la efu-
sión de rocas basálticas. El vulcanismo alcalino de
la sierra de Queupuniyeu –con características litoló-
gicas y morfológicas disímiles de las coladas que
constituyeron las planicies basálticas vecinas– ha-
bría estado controlado por un sistema preexistente
de fallas de orientación este-oeste, aunque el siste-
ma serrano está definido por fracturas de rumbo
nornoroeste-sursureste (Corbella, 1975).

Simultáneamente con el vulcanismo, por reacti-
vaciones de los distintos sistemas de fracturas, se
habrían producido los últimos ajustes entre bloques,
hasta alcanzar la configuración actual. Durante la
fase Diaguítica habría ocurrido también un ascenso
general en la comarca que condujo al rejuveneci-
mento de la red de drenaje.

4. GEOMORFOLOGÍA

Existen en el área estudiada un grupo de unida-
des geomórficas generadas por acción primordial-
mente volcánica y otro grupo que fue modelado fun-
damentalmente por los agentes exógenos. Estas uni-
dades, a las que se hace referencia a continuación,
han sido mapeadas en el esquema geomorfológico
que acompaña al mapa principal, siguiendo los ras-
gos generales establecidos por González Díaz y
Malagnino (1984) para la provincia de Río Negro.
Asimismo, la descripción de los bajos de distinto ori-
gen se ha efectuado de acuerdo a la interpretación
realizada en la Hoja Valcheta por Fauqué (en Cami-
nos et al., 1999).

Peneplanicie exhumada y disectada

Es la unidad geomorfológica dominante; co-
rresponde a una superficie de erosión que fue la-
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brada sobre el basamento metamórfico y el con-
junto de rocas eruptivas del ciclo Gondwánico,
luego cubierta y posteriormente exhumada y
disectada. Tiene en general buen grado de con-
servación debido en parte a la naturaleza resis-
tente de tales litologías. Se configuran así lomadas
de pendientes más o menos suaves, como es el
caso de las sierras Blancas.

En otros sectores, el paisaje llano puede es-
tar interrumpido por formas menores con con-
trol estructural previo. Éstas pueden estar rela-
cionadas a intrusiones de cuerpos leucograníticos,
como sucede en la zona de La Esperanza con el
Granito Calvo. Algunas áreas se caracterizan por
la presencia de numerosos “crestones o costi-
llas” constituidos por los diques emplazados en
las etapas tardías del magmatismo. La zona de
El Chacay, asimismo, es un región topográ-
ficamente elevada de forma abovedada, vincu-
lada a una subyacente estructura dómica de gran-
des dimensiones.

Otro rasgo muy común es el desarrollo de múl-
tiples pequeños bajos -en algunos casos dispuestos
alineadamente- que generan áreas con diseño de
drenaje multicuencal.

El mayor grado de disección de la peneplanicie
se advierte en la franja de terreno recorrida por la
ruta nacional 23, en la que dominan los taludes y
abanicos aluviales. Esta situación también obedece
a un control estructural puesto que a lo largo de esa
faja se ubicaría una fractura de alcance regional.

Del mismo modo, las fallas gravitacionales sub-
paralelas que configuran el graben del cerro Piche,
dan lugar a una gran fosa de escarpas netas que
contrasta manifiestamente con el paisaje de suave
relieve que la circunda.

Planicies estructurales lávicas

En tres sectores limítrofes de la Hoja se encuen-
tran representadas sendas planicies estructurales
lávicas de gran extensión areal. Todas ellas están
marginadas por escarpas de erosión generalmente
activas.

Al norte se ubica la porción austral de la altipla-
nicie de El Cuy, que inclina suavemente hacia el nor-
deste. Las coladas que fueron derramadas a favor
de la pendiente actuaron como cubierta protectora
de las sedimentitas infrayacentes, de naturaleza más
friable. La posterior degradación de las mismas en
los sectores marginales de las coladas condujo a la
inversión del relieve que hoy se observa.

El ángulo sudoriental de la Hoja está ocupado
por una extensa proyección septentrional de los ba-
saltos de la meseta de Somún Curá, de característi-
cas y origen análogos a los anteriores.

La planicie estructural del Basalto Meseta
Coli Toro es la que cubre mayor superficie y se
halla ubicada al suroeste. Especialmente en su
sector austral, esta meseta está profusamente
disectada por valles y cañadones que configuran
una red de diseño radial. También en esa zona es
donde más abundan algunas formas volcánicas
menores tales como pitones o conos piroclásticos
bastante desmantelados, las que en muchos ca-
sos se distinguen por el color rojizo de las rocas
que las integran.

Los bordes de la altiplanicie tienen formas muy
recortadas debido a la actuación de procesos de re-
moción en masa en gran escala. Estos procesos tam-
bién contribuyeron a la formación de bajos en el in-
terior y periferia de la meseta.

Como resultado de la acción conjugada de la
erosión fluvial y la remoción en masa que produje-
ron el desmembramiento de la altiplanicie, quedan
relictos aislados que atestiguan su mayor extensión
original. Tal es el caso, entre otros, de las pequeñas
mesillas que se encuentran en los alrededores de la
estancia Loma Blanca.

Campos lávicos

Al oeste de La Esperanza y al norte de los Ba-
jos Hondos se encuentran los campos lávicos de los
cerros Pillahuincó Grande y Pillahuincó Chico.

La disposición de sus coladas fue controlada
por el relieve previo; las lavas que fueron encauza-
das en angostos cañadones, configuraron
digitaciones que actualmente, por inversión del re-
lieve, tienen mayor altura que los terrenos circun-
dantes. Es probable que el cerro Mesa del cañadón
Chasicó sea el aislado remanente de una de ellas.
En el Pillahuincó Chico, la confluencia de tres
digitaciones (González Díaz y Malagnino, 1984) dio
lugar a la formación de dos grandes ventanas
lávicas cóncavas.

El volcán aportillado del cerro Pillahuincó Chi-
co, y su similar del cerro Mayoco en la altiplanicie
de El Cuy, son los dos volcanes mejor preservados
de toda esta región.

En las inmediaciones del apeadero cerro Abani-
co - en el límite inferior de la Hoja - hay un pequeño
sector ocupado por la estribación septentrional del
campo lávico de Trayén Niyeu, y en él se pueden



36 Hoja Geológica 4169-II

reconocer las formas lobuladas características de
las culminaciones de coladas.

Paisaje de necks y pequeñas mesadas vol-
cánicas disectadas

La sierra de Queupuniyeu, con su forma alarga-
da en sentido nornoroeste-sursureste, constituye una
unidad que por su particular morfología difiere de
las otras unidades de origen volcánico.

Su rasgo más característico es la presencia de
numerosas protuberancias o pitones, que emergen
no sólo en el cuerpo principal de la sierra sino tam-
bién en la cubierta cuaternaria que la circunda. De
acuerdo con Corbella (1975) y González Díaz y
Malagnino (1984) este relieve es el resultado de ero-
sión diferencial, puesto que se ha modelado sobre
unidades litológicas de composición y estructura va-
riadas.

En el interior de la sierra la degradación del pai-
saje ha dejado expuestos cuerpos intrusivos de for-
mas irregulares. En otros sectores, la friabilidad de
las intercalaciones epipiroclásticas condujo a la for-
mación de resaltos y pequeñas mesillas horizontales
o inclinadas.

Algunas de las elevaciones que se hallan distri-
buidas en el perímetro de la sierra, desconectadas
totalmente o no del cuerpo principal, corresponden a
chimeneas volcánicas en estado esquelético. Otras
en cambio son pequeños remanentes de coladas, que
se han mantenido preservadas de la erosión.

Planicie estructural por arrasamiento

Sobre las rocas sedimentarias del Grupo Neu-
quén, que se extienden desde los basaltos El Cuy y
Pillahuincó Chico hacia el noroeste de la Hoja, se ha
labrado una superficie de erosión subhorizontal cu-
yas características corresponden a las de una plani-
cie estructural por arrasamiento. La misma es esen-
cialmente concordante con los estratos de litología
más resistente, por denudación de las capas supra-
yacentes.

En la zona ubicada entre los cañadones Chasicó
y Trapalcó -especialmente desde el cerro El Sombre-
rito hacia el sur- se ha desarrollado el típico paisaje de
mesillas o cerritos pedestales, debido a la localización
de otros bancos resistentes, quizá acuñados, por enci-
ma de la superficie principal de arrasamiento.

A causa del poco espesor de la secuencia
cretácica, en el piso de los valles y cañadones aso-
man las rocas graníticas de la peneplanicie exhumada.

Áreas de deslizamientos multirotacionales

Los fenómenos de deslizamiento rotacional que
son tan comunes en los bordes de las planicies ba-
sálticas de la provincia de Río Negro, tienen en la
meseta de Coli Toro uno de sus ejemplos más es-
pectaculares.

Los bancos pelíticos de la infrayacente Forma-
ción Coli Toro, al desagregarse con facilidad, provo-
can el asentamiento gravitacional de placas basálti-
cas, las que en muchos casos mantienen en la base
uno o más estratos resistentes de la Formación Roca.

Las imágenes satelitales permiten apreciar la
magnitud del fenómeno, que en algunos lugares pro-
dujo un retroceso de cinco kilómetros en la escarpa
de erosión. Alrededor de la planicie estructural lávica
se desarrolla una faja marginal en la que el relieve
va descendiendo en escalones que tienen dispar in-
clinación, y cuyos límites están festoneados de blan-
co por la presencia de las sedimentitas terciarias.

La paulatina degradación del relieve por el efecto
combinado de meteorización, deflación, acción
hídrica y deslizamientos condujo a la formación de
rinconadas y a la ampliación y pérdida de aislamien-
to de bajos. Esa evolución del paisaje es la que dio
lugar a la formación del rincón de Coli Toro Grande,
cuyo vértice noroccidental ocupa el ángulo suroeste
de la Hoja Los Menucos.

Pedimentos

Grandes sectores de la porción septentrional de
la Hoja Los Menucos han sido modelados por suce-
sivos procesos de pedimentación.

La más antigua de estas superficies, denomina-
da Primer Nivel de Pedimento, se ha desarrollado al
este de la altiplanicie de El Cuy. Desde una altura
aproximada de 900 m desciende suavemente hacia
el nordeste hasta los 750 metros. También se la en-
cuentra representada al norte del puesto Colicheo
(ángulo noroeste de la Hoja) donde ha sido elabora-
da sobre los bancos de la Formación Chichinales.

El siguiente episodio erosivo generó otra super-
ficie –Segundo Nivel de Pedimento– que actualmente
se extiende al este de la anterior, desde el cerro
Supay hacia el nordeste. A partir de la cota de 800
m que alcanza en su ápice, baja paulatinamente en
dirección nordeste hasta proyectarse fuera del ám-
bito de la Hoja, donde desciende hasta los 250 m de
altitud (Hugo y Leanza, 1998).

Posteriormente se generaron nuevas superficies
de erosión que inclinan hacia sus niveles de base
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locales. Estos pedimentos están muy bien represen-
tados en el sector ubicado al nordeste de la sierra de
Queupuniyeu y en los alrededores del bajo de
Lenzaniyeu y del puesto Colicheo. Los de este últi-
mo sector se interponen como un paisaje de transi-
ción entre la planicie estructural elaborada sobre el
Grupo Neuquén y las superficies elevadas de la alti-
planicie de El Cuy y del Primer Nivel de Pedimento.
La subsiguiente degradación del paisaje condujo a la
segmentación de estas superficies, restringiendo su
extensión original.

Algunos de ellos son típicos pedimentos de flan-
co, como así también los que se encuentran al este
de Bajo Hondo y sur de la estancia Loma Blanca, y
al suroeste de los cerros Colorado y Negro. Éstos
han sido elaborados en la porción distal de la faja de
retroceso de la escarpa de erosión de la meseta de
Coli Toro.

Planicies aluviales

Los valles fluviales de los arroyos Cuyún Leufú
y su tributario el Mallín Chico están ubicados en el
sector nororiental de la Hoja. Ambos tienen orienta-
ción subparalela de dirección nordeste-suroeste de-
bida a ajuste estructural.

El valle del Cuyún Leufú, labrado aquí sobre
sedimentitas terciarias, muestra en algunos tramos
un paisaje de terrazas, constituidas por mantos de
gravas y conglomerados friables con intercalacio-
nes de arenas.

Bajos

Se pueden diferenciar los siguientes tipos de
bajos, de acuerdo al terreno sobre el que se han ela-
borado:

a) Bajos desarrollados sobre la penepla-
nicie exhumada.

Algunos sectores de la peneplanicie presentan
numerosos bajos pequeños cuya ubicación está con-
dicionada por una antigua red de drenaje. Esta red,
actualmente afuncional, tuvo un marcado control es-
tructural producido por los sistemas de diaclasas o
fracturas. El origen de estos bajos ha sido atribuido a
la intersección de tales planos estructurales donde se
favoreció la meteorización y posterior deflación.

Por desarticulación de la antigua red fluvial el
paisaje evolucionó hacia un diseño de drenaje
multicuencal. Las fotografías aéreas e imágenes

satelitales permiten observar que algunos bajos se
disponen alineadamente, como ocurre en el sector
que se extiende entre la estancia Brusain y los Ba-
jos Hondos y también al este de los cerros Constan-
te y La Buitrera.

b) Bajos en las planicies estructurales
lávicas.

De acuerdo a su tamaño, los bajos ubicados en
las planicies estructurales lávicas pueden ser dividi-
dos en bajos menores y mayores.

Los primeros, numerosos y de pequeñas di-
mensiones, reflejarían el relieve original de las
mesetas lávicas, con áreas más elevadas y otras
más deprimidas. El efecto combinado del
escurrimiento superficial de las precipitaciones y
la posterior acción del viento favorece la erosión
diferencial que da lugar a la formación de los pe-
queños bajos en los sectores inicialmente depri-
midos.

A diferencia de estos, en los que el sustrato es
lávico, en los bajos mayores el sustrato está cons-
tituido por rocas sedimentarias friables y su evolu-
ción está estrechamente relacionada con los pro-
cesos de deslizamientos multirotacionales. A este
tipo corresponde el Bajo Hondo de la meseta de
Coli Toro.

c) Bajos ubicados en el ambiente de las se-
dimentitas cretácico-terciarias.

La rápida erosión de los terrenos sedimentarios
posibilitó que en un corto período se conviertieran
en terrenos deprimidos a los cuales debió ajustarse
la red fluvial.

En el contacto con los terrenos volcánicos del
Complejo Los Menucos se produjo una inversión del
relieve que hasta hoy actúa como un impedimento
para la integración completa de la red de drenaje. A
este proceso estaría vinculada la formación del Bajo
de Lenzaniyeu, ubicado en el ángulo sudoccidental
de la Hoja.

5. HISTORIA GEOLÓGICA

Las metamorfitas de bajo grado de la Forma-
ción Colo Niyeu constituyen la entidad geológica más
antigua reconocible en la comarca de la Hoja Los
Menucos. Puede asignarse en forma preliminar al
Precámbrico-Paleozoico inferior, y en ella quedan
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registros de al menos dos episodios de deformación
atribuidos al ciclo Famatiniano.

Algunos pequeños afloramientos, no mapeados
por razones de escala, podrían corresponder a la
Formación Mamil Choique, cuya presencia ha sido
citada algo más al norte, en la vecina Hoja General
Roca.

Probablemente a fines del Paleozoico inferior
comienza a formarse la cuanca marina de la Forma-
ción Llanquil, cuya área de proveniencia estaría ubi-
cada probablemente al este.

A continuación se registró la intrusión de los gra-
nitos anfibólicos del Paleozoico superior: Granito Pa-
lenqueniyeu, Granodiorita Prieto y la Facies graníti-
ca Giménez y los granitos biotíticos de edad quizás
ligeramente más joven como el Granito Donosa.
Estos granitoides no han sufrido efecto alguno de
deformación, de donde se puede inferir que todos
ellos tuvieron un emplazamiento postectónico en ni-
veles medios y altos de la corteza.

Desde el Triásico hasta posiblemente el Jurásico
temprano, se manifiesta en el área un extenso mag-
matismo predominantemente volcánico, representa-
do por el Complejo Los Menucos, en el que se agru-
pan ignimbritas y tobas riolíticas y dacíticas, escasas
sedimentitas con flora de Dicroidium, derrames de
riolitas, andesitas, dacitas y lacitas y pequeños stocks
graníticos (Granito Calvo) y cuerpos subvolcánicos
asociados que se emplazan en niveles cercanos a la
superficie. Los niveles de piroclastitas y vulcanitas
más antiguos son intruidos por el Granito Calvo y los
cuerpos subvolcánicos, y los niveles más jóvenes
cubren al conjunto.

Durante la etapa final del ciclo Gondwánico el
área se comportó como un bloque rígido que sufrió
fallamiento y ruptura en bloques.

Con las lavas mesosilícicas de las Vulcanitas
Loma Blanca, equivalentes en edad a la Formación
Taquetrén, culmina la actividad efusiva del Meso-
zoico, en tiempos jurásicos.

Luego se inicia una etapa estable en la cual se
produce la peneplanización del área. En esta etapa
la región estuvo sujeta sólo a movimientos epirogé-
nicos.

Durante el Cretácico y Terciario se suceden epi-
sodios alternados de sedimentación continental y ma-
rina, con acumulación durante el Cretácico inferior
de depósitos continentales de escaso espesor de la
Formación Bajada Colorada y posteriormente del
Grupo Neuquén. En el área de estudio este Grupo
está representado por depósitos de edad cenoma-
niana - coniaciana, su límite superior coincide con la

discordancia producida por la fase Huantráiquica
ocurrida en el Campaniano, y que resulta en la in-
versión de la pendiente regional, que se torna hacia
el naciente.

A continuación se produjo, durante el Campa-
niano superior – Maastrichtiano inferior, la deposi-
tación de la Formación Allen en un ambiente conti-
nental fluvial. Posteriormente se inició un descen-
so relativo del continente y un avance del mar
maastrichtiano evidenciado por las sedimentitas de
la Formación Coli Toro. Durante el Daniano hubo
una nueva ingresión marina que originó los depósi-
tos de la Formación Roca, en un ambiente somero
de plataforma interna. Al comienzo del Eoceno los
afloramientos de los Grupos Neuquén y Malargüe
fueron afectados por la fase Incaica del ciclo
Ándico.

El siguiente proceso sedimentario se manifiestó
en el sector sudoccidental, con los depósitos conti-
nentales de la Formación Bajada de los Ingleses,
donde se encontraron restos fósiles de mamíferos
de edad post mustersense-predeseadense (Eoceno
superior-Oligoceno temprano)

En el Oligoceno se produjeron, en el sector su-
deste de la Hoja, extensos derrames basálticos que
dieron origen a la meseta de Somún Curá. En el sec-
tor central también ocurrieron efusiones de basanitas
y basaltos del Complejo Queupuniyeu, que se exten-
dieron hasta el Mioceno medio; en el sector sudoeste
derrames de lavas basálticas constituyeron la Meseta
de Coli Toro. Al mismo tiempo, en las áreas deprimi-
das del centro y nordeste de la Hoja, se depositaron
las sedimentitas continentales piro- y epiclásticas de
la Formación Chichinales de Edad Mamífero
Colhuehuapense-Friasense (Oligoceno superior-Mio-
ceno inferior a medio). Por encima y en discordancia
erosiva se acumularon sedimentos fluviales de la For-
mación Sierra Blanca de la Totora de Edad Mamífe-
ro Chasiquense (Mioceno superior). En transición se
depositaron sedimentitas de la Formación El Palo de
edad miocena superior tardía. Mientras tanto en el
sector occidental comenzó un período de intensa ac-
tividad volcánica con manifestaciones básicas en el
campo lávico del Pillahuincó Grande. Los fenómenos
volcánicos perduraron duante el Plioceno con los de-
rrames de los Basaltos El Cuy y los del volcán
Pillahuincó Chico.

A continuación se produjo durante el Pleistoceno,
una elevación paulatina de las unidades anteriormente
citadas que simultáneamente con distintos episodios
de carácter fluvial dieron origen a procesos de ero-
sión y sedimentación. Como resultado del mismo se
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elaboraron los depósitos de la Formación Talcahua-
la y los depósitos que cubren al primer y segundo
nivel de pedimentos, los de las terrazas del Cuyún
Leufú y las superficies pedimentadas. Durante el
Holoceno se produjeron fenómenos de deslizamien-
tos rotacionales en los bordes de las mesetas basál-
ticas, como asimismo la acumulación de sedimentos
aluviales y coluviales recientes.

6. RECURSOS MINERALES

En la Hoja 4169-II, Los Menucos ubicada en los
departamentos 9 de Julio, 25 de Mayo y El Cuy, exis-
ten manifestaciones y yacimientos de minerales
metalíferos e industriales.

No hay en la actualidad extracción de minerales
metalíferos, aunque antiguamente existieron depósi-
tos que se explotaron fundamentalmente por mine-
rales de plomo (Cruz del Sur, La Luz, etc.).

Dentro de los minerales industriales, si bien se
destaca la presencia de numerosos depósitos de
caolín y de fluorita, la producción del primer mine-
ral es escasa mientras que la del segundo es nula.
Además se conocen la piedra laja tradicional de
Los Menucos (arenisca tobácea) y el “pórfido”
(ignimbrita dacítica y riolítica lajeadas) que recien-
temente han adquirido importancia en el mercado
interno.

DEPÓSITOS DE MINERALES
METALÍFEROS

Hierro

Manuel Novillo

El indicio está ubicado a 52 km al NO de Sierra
Colorada, en el departamento 25 de Mayo.

Predominan en la región mantos de riolitas rosa-
das y tobas, diques e intrusivos pertenecientes al
Complejo Los Menucos del Triásico-Jurásico infe-
rior.

Según Vallés (1972) se trata de un depósito de
origen hidrotermal con características vetiformes. La
mineralización ferrífera está emplazada en las riolitas,
sin que se observe alteración de importancia en la
roca de caja. Está constituida por hematita en forma
de un agregado cristalino escamoso de grano fino,
color gris oscuro y brillo metálico, alterado superfi-
cialmente a limonita pardo rojiza. La ganga está for-
mada por ópalo pardo rojizo oscuro en venillas, en-
tremezclado con la hematita, rellenando oquedades

o reemplazando al mineral de mena. También apa-
rece algo de calcita en venillas y ocupando cavida-
des, y muy escasa cantidad de cuarzo secundario
formando pequeñas drusas.

Un análisis químico efectuado en el ITMAS, Los
Álamos en 1973, dio como resultado un contenido
de 31,50% de óxido de hierro (Fe

2
O

3
).

La manifestación sólo fue explorada superficial-
mente, no revistiendo mayor interés económico.

Manganeso

Distrito Los Menucos

Según Malvicini (1980), en el sudoeste de Los
Menucos puede advertirse una zonación concéntrica
rodeando los depósitos de caolín, con vetas de fluorita,
de sulfuros, de rodocrosita y de óxidos de mangane-
so hipogénico. Estas vetas siguen un sistema de
fracturación preferencial ENE-OSO y, en menor
proporción, ONO-ESE. En general son cuerpos
lenticulares cortos, de no más de 100 m, con poten-
cias de hasta 25 metros.

Las rocas de caja comprenden ignimbritas,
pórfidos y tobas riolíticas pertenecientes al Comple-
jo Los Menucos. La alteración hidrotermal varía de
sericítica a propilítica.

El rango de los depósitos es epitermal alto y se
lo supone formado por soluciones de tipo manantia-
les calientes (Malvicini y Llambías, 1974). Según
Vallés (1974), se los vincula genéticamente con la
formación de las rocas de la serie efusiva triásico-
jurásica y se los considera formados entre el Triásico
y el Jurásico inferior.

Se incluyen en este distrito los yacimientos La
Negrita, Virgen de Valvanera y Don Antonio.

Según Arcidiácono (1974), las manifestaciones
La Negrita y Don Antonio se relacionarían con las
numerosas vetas de fluorita de la región.

La Negrita

Está ubicada a unos 10 km al SO de Los
Menucos.Como indicaron Malvicini y Llambías
(1974), el depósito forma vetas verticales de rumbo
N-S, alojadas en tobas riolíticas pardo amarillentas
del Complejo Los Menucos. Ocupa un relieve de-
primido y las partes elevadas están constituidas por
ignimbritas. Las vetas son brechas de relleno con
algo de reemplazo y la mineralización principal con-
siste en criptomelano y goethita, con textura botrioidal
y bandeada coloforme.
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Arcidiácono (1971, 1974) caracterizó la minera-
lización desde el punto de vista textural como
bandeamiento en capas alternantes de 2 mm de pro-
medio, diferenciadas por su mineralogía, textura o
color.

Según Malvicini y Llambías (1974), la minera-
lización hipogénica consiste en cuarzo, sulfuros (pirita
principalmente) y rodocrosita, mientras que la
supergénica incluye goethita y hematita (escasa),
criptomelano, psilomelano, hollandita, litioforita,
ramsdellita, pirolusita, ópalo (hialita) y calcita. La mine-
ralización de manganeso es supergénica y deriva de
la oxidación de la rodocrosita. El estadío hipogénico
es hidrotermal y puede ubicarse, según la zonación de
Hewett, en el piso de los yacimientos epitermales y
techo de los mesotermales. La alteración hidrotermal
es marcada y se manifiesta como silicificación, seri-
citización, caolinización y piritización.

Vallés (1974) especificó que se trata de un cuerpo
lenticular de rumbo aproximado N-S e inclinación al
este, con una extensión de 100 m de largo, un ancho
máximo de 25 m y una profundidad de cierre de la
mineralización productiva de 10-12 metros. Fue tra-
bajada entre los años 1960 y 1962, mediante un rajo
a cielo abierto de 100 m de longitud por 10 a 12 m de
profundidad.

Oro

Dos Lagunas

De acuerdo a los datos aportados por la empre-
sa privada que exploró la zona en 1995-1996, infor-
mados durante el primer Encuentro de Inversores
Mineros de la provincia de Río Negro (Bariloche,
1996), como resultado de la prospección se descu-
brió la mina Dos Lagunas, ubicada a 13 km al su-
deste de Los Menucos. Se accede a la zona por la
rutas provinciales primaria 8 y secundaria 66, que
llevan a Prahuaniyeu y Comicó, respectivamente.

La geología del área está representada por el
Complejo Los Menucos como unidad portadora de
mineralización aurífera. Está constituida por rocas
riolíticas y dacíticas con estructuras de flujo subho-
rizontales que gradan hacia la parte cuspidal a tobas
y brechas tobáceas.

Específicamente en Dos Lagunas, la geología
está caracterizada por rocas riolíticas de feldespato
potásico-biotita-cuarzo. Se observa una grosera es-
tratificación horizontal entre los distintos flujos. En
las adyacencias de la zona mineralizada presenta una
moderada silicificación que grada a una alteración

clorítica leve y un reemplazo parcial de biotita por
magnetita. Localmente hay una intensa alteración
arcillosa representada por caolinita.

La mineralización aurífera está alojada en la veta
Dos Lagunas que aflora a lo largo de 1.050 m con
rumbo N45ºE y que buza al sudeste. Posee un an-
cho mínimo de 0,8 m y un ancho máximo de 46 m en
su parte central, que se produce por la existencia de
otra veta paralela y de una brecha hidrotermal in-
tensamente silicificada con tenores de plata.

La veta principal consiste en múltiples pulsos de
cuarzo sacaroide a calcedónico gris, blanco o rosa-
do, con abundantes texturas bandeadas, brechosas
y coloformes por rellenos de oquedades. Asimismo
es común la textura laminar por seudomorfismo de
calcita. Es frecuente observar limonita, hematita,
pirita finamente diseminada a masiva y amatista
masiva. El cuarzo drusoide en cavidades es escaso
indicando un relleno casi completo de las fracturas.
Periféricamente a las vetas hay brechas hidro-
termales.

La empresa obtuvo 71 muestras de roca, toma-
das de superficie, que indicaron un valor promedio
de 2,17 g/t Au con un valor máximo de 23,01 g/t en
una brecha hidrotermal. El resto de los valores de
oro está asociado al cuarzo bandeado, masivo y bre-
choso. El valor promedio de plata fue de 5,8 g/t con
un máximo de 66 gramos por tonelada.

La topografía del relieve es muy suave y sólo
afloran las estructuras con mayor silicificación como
las vetas de cuarzo y las brechas. Con el objeto de
conocer la variación vertical de los valores de oro y
la posible diseminación en la roca de caja, se reali-
zaron cuatro perforaciones de aire reverso. Se ob-
tuvieron 340 muestras de las cuales 22 correspon-
den a veta y brecha con un promedio de 1,38 g/t Au
y 10,4 g/t Ag, con valores máximos de 6,5 y 41 g/t
de Au y Ag respectivamente. Aún cuando la roca
de caja se encuentra piritizada y con venillas de cuar-
zo, la mineralización de oro se presenta restringida a
las vetas principales.

Oro diseminado

Las manifestaciones de descubrimiento por oro
diseminado corresponden a indicios recientes (1997-
1998), de los que se carece de datos.

Una cita aparte merece la presencia de minera-
lización aurífera en la ignimbrita gris que aflora a
12 km al sudoeste de Los Menucos, en las cante-
ras de “pórfido” La Negrita y otras cercanas, den-
tro de la facies de ignimbritas dacíticas del Com-
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plejo Los Menucos (Triásico-Jurásico inferior). En
el lugar se observa que la roca tiene mineralización
pirítica en los planos de diaclasamiento, más abun-
dante y preservada a medida que se profundizan
las labores. Esta piritización, que no solamente se
halla en estos planos de debilidad sino también en
la microfracturación de la roca, va acompañada de
granos de oro en tamaño comprendido entre 6 y 40
micrones diseminados en la matriz de la roca se-
gún un estudio calcográfico (Segal, 1998). Análisis
efectuados en los laboratorios del INTEMIN a ins-
tancias de uno de los autores de este capítulo
(M.D.) dieron como resultado valores de hasta 0,22
g/t Au y 5,5 g/t Ag.

Plomo (Plata)-Cobre-Cinc

Distrito Los Menucos

Los depósitos se alojan en riolitas y andesitas
del Complejo Los Menucos, rellenando fisuras en
las citadas rocas.

La asociación mineralógica incluye galena,
blenda, calcopirita, frecuente calcita, siderita, fluorita
y también cuarzo.

Pueden mencionarse las siguientes minas: La
Posible, Cruz del Sur, La Luz, Toruel, Ruca Fuca,
Los Pioneros, Madrecita, entre otras.

Cruz del Sur

Esta manifestación se encuentra ubicada unos
41 km al ESE de Los Menucos.

Dristas (1972) indicó que las rocas de caja de la
mineralización son riolitas en el hastial occidental de
la labor principal y andesitas en el oriental, pertene-
cientes ambas al Complejo Los Menucos (Triásico-
Jurásico inferior). La veta, de rumbo N14ºE y buzante
85º al sudeste, puede considerarse el resultado de
una falla en la que el labio occidental de riolita, se
elevó con respecto al labio oriental, de andesita.

Según Vallés (1974), se trata de un yacimiento
supergénico originado por oxidación de minerales de
plomo, cobre y molibdeno; su estadío hipogénico se-
ría epitermal alto.

La potencia de la veta es de 1,80 a 2,20 metros.
Una característica del yacimiento con relación

a otras manifestaciones del área es la escasa canti-
dad de minerales primarios presentes ya que se han
reconocido solamente hematita y galena como ta-
les. La hematita se encuentra asociada a cuarzo con
textura sacaroide, calcita y posiblemente calcedo-

nia. Por su parte, la galena es de grano mediano y
tiene cristales de cuarzo; se presenta reemplazada
por sulfuros de cobre, anglesita y cerusita.

La escasez de minerales primarios debe rela-
cionarse con el notable desarrollo de la zona de oxi-
dación de esta mina. Los minerales presentes son
cerusita, goethita, malaquita, anglesita, mottramita,
calcosina, vanadinita, atacamita, paratacamita, yeso,
digenita, covelina y ópalo.

Análisis químicos realizados por la Dirección de
Minería de Río Negro sobre 2 muestras en canaleta
de 1,5 m y 2,2 m de ancho tomadas perpendicular-
mente al rumbo de la veta arrojaron respectivamen-
te los siguientes resultados: 18,3 y 9,9% Pb; 5,1 y
0,9% Cu; 2,7 y 0,1% Zn; 0,02 y 0,25% As; 50 y
vestigios g/t Ag. Como ganga se presentan calcita y
cuarzo.

La alteración hidrotermal consiste principalmente
en carbonatización, sericitización y cloritización. El
epidoto se reconoce como alteración de la andesita
a partir de zonas ligeramente alejadas de la veta,
dando junto con clorita y carbonato, una propilitización
de las rocas andesíticas que incluye albitización y
piritización. La silicificación se manifiesta con inten-
sidad a pocos metros, a ambos lados de la veta.

De acuerdo con Elizalde (1965), esta mina fue
explotada hasta el año 1964, suspendiéndose las la-
bores al considerarse indispensable efectuar un es-
tudio detallado de la misma. La labor legal, también
rajo de explotación, era alargada según el rumbo de
la estructura mineralizada, de 40 m de longitud por
2-3 m de ancho, y alcanzó una profundidad de 14
metros. El material allí extraído fue exclusivamente
cerusita acompañada de otros minerales oxidados
de plomo. Se sacó un bolsón de 60t de mineral se-
leccionado a mano con una ley de 46,50% Pb.

Según las conclusiones del informe hecho por el
ITMAS (1984), la mina Cruz del Sur debe concep-
tuarse como una manifestación mineral con carac-
terísticas genéticas que le otorgan interés científico,
pero carente de significación económica. Los análi-
sis químicos realizados sobre las muestras de las la-
bores subterráneas ejecutadas en el proyecto sólo
detectaron contenidos anómalos de Pb, Zn y Cu a
nivel de trazas, no observádose minerales metalíferos
primarios ni sus oxidados.

Las labores exploratorias que se hicieron duran-
te el proyecto fueron un pique, fuera de veta, de
45,60 m de profundidad por 2 x 2 m de sección; una
galería sobre veta de 45,70 m; 2 cortavetas de 29,70
m en total; 8 trincheras de 10 m de longitud por 0,70
m de ancho y 1 m de profundidad.
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Uranio

Fuente (1998) indicó que el hidrotermalismo es-
trechamente ligado al plutonismo de epizona y al
vulcanismo que se desarrolló a partir del Carbonífero
medio hasta el Jurásico medio en el área que se exa-
mina en particular y en el ámbito del Macizo de
Somuncurá en general (Malvicini y Llambías, 1974),
es considerado responsable de los depósitos mine-
rales de filiación subvolcánica. Asimismo, puede ser
el que concentró, movilizó o removilizó el uranio que
pudiese haber disponible.

Los trabajos realizados por la Comisión Nacio-
nal de Energía Atómica durante la década del 60 en
la provincia de Río Negro permitieron detectar algu-
nos indicios de uranio dentro del ámbito de la Hoja
Los Menucos, a través del muestreo de sedimentos
fluviales y suelos.

Las anomalías observadas se relacionan indis-
tintamente tanto con cuerpos riolíticos como
graníticos del Complejo Los Menucos y acusan va-
lores entre 1,17 y 1,40 partes por millón. En las mues-
tras de suelo se midieron valores que van desde 1
ppm a 8,65 ppm de U, en tanto que en las de sedi-
mentos fluviales los valores oscilaron entre 1,5 ppm
hasta 28 ppm de U, siendo en todos los casos valo-
res aislados.

De la prospección geoquímica llevada a cabo
por Martínez (1967) surgieron anomalías vinculadas
con cuerpos graníticos y riolíticos. Concretamente
fueron 5 y de ellas la más relevante es el indicio
denominado Don Antonio, al que se le asignó impor-
tancia 6 en valores que fluctúan entre 1 (Don Otto,
Los Adobes, etc.) hasta 8 (indicios simples) y donde
se registraron alzas considerables de uranio con un
fondo superior a las rocas del área.

Otros indicios, denominados por los profesiona-
les de la Comisión Nacional de Energía Atómica
como Anomalía 8 y Anomalía 9, distantes unos 10
km al sudeste de la localidad de Sierra Colorada,
revistieron importancia 8, mientras que La Esperan-
za y Cordón Lalentué sólo tuvieron un grado de co-
nocimiento de prospección estratégica.

El indicio Don Antonio, sobre muestras tomadas
de riolitas del Complejo Los Menucos, está localiza-
do en la mina de manganeso del mismo nombre. En
el rajo de acceso se registraron los siguientes resul-
tados: 0,003 g de U

3
O

8
; grado de conocimiento pre-

liminar; valor BG terrestre 0,025 Mr/Hr (±45 c/s);
valor máximo 0,20 Mr/Hr (±500 c/s), no pudiendo
precisarse si la radioactividad provenía de la mena o
de la roca de caja. Lo que se determinó es que las

rocas riolíticas siempre muestran una radioactividad
mayor que el resto de las rocas aflorantes en el sec-
tor.

Fuente (1998) concluyó que debido a  una serie
de factores, tales como: a) la posible existencia de
rocas fértiles dada por la presencia de intrusivos gra-
níticos ricos en potasio (granitos pérmicos), intrusio-
nes de tipo ácido de diferentes edades que pueden
haber aportado o removilizado soluciones ricas en
sales de uranio y los potentes mantos de lavas
triásico-jurásicas de carácter preferentemente áci-
do y, b) mineralizaciones afines al uranio, como las
de fluorita, acompañadas por intensa silicificación y
donde se ha verificado la existencia de óxidos de
uranio, se puede afirmar que la zona, si bien no cuenta
con estudios sistemáticos, es potencialmente favo-
rable.

DEPÓSITOS DE MINERALES
INDUSTRIALES

Baritina

Bari

Este yacimiento está ubicado a 36 km al ESE de
Los Menucos, en un ambiente de riolitas y tobas
riolíticas que forman parte del plateau ignimbrítico
descripto por Malvicini y Llambías (1974).

Fue estudiado por Más et al. (1981), quienes
manifiestaron que es del tipo relleno de fisuras de
rumbo general ENE-OSO y que está emplazado en
tobas riolíticas del Complejo Los Menucos (Triásico-
Jurásico inferior).

Está formada por tres vetas finas de baritina de
escasa potencia, rumbo general este-oeste y buza-
miento 80ºN. Las tres poseen espesores variables,
la vena sur tiene aproximadamente 50 cm de poten-
cia, la central 20 cm y la norte 5 a 8 centímetros. La
primera de ellas se presenta muy silicificada, y entre
la segunda y la tercera hay una zona de carbonatos
de 30 cm de potencia, de grano fino, algo delezna-
ble, que incluye cristales cúbicos euhedrales de
fluorita de hasta 1 cm de lado. La longitud de la veta
en superficie es de unos 300 m, pero sólo es obser-
vable en las esporádicas labores superficiales efec-
tuadas.

El principal mineral presente es la baritina, muy
pura. Constituye una masa de cristales tabulares bien
desarrollados, a menudo algo curvados, blancos,
translúcidos y con buen clivaje. Sólo se halló fluorita
en forma de cristales incoloros, cúbicos euhedrales,
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de hasta 1 cm de lado, diseminados en la venilla de
carbonatos de grano fino, compactos a terrosos, que
se encuentra en las vetitas de baritina.

La alteración está representada por sericitización
y argilitización moderadas (caolinita y montmori-
llonita), y también carbonatización.

Más et al. (1981) realizaron estudios de inclu-
siones fluidas, las que determinaron que, de acuerdo
a las asociaciones mineralógicas, a las temperaturas
de homogeneización, a las texturas observadas y a
los halos de alteración desarrollados, este yacimien-
to se habría formado a alta temperatura pero a pro-
fundidades no muy considerables. Su edad es pro-
bablemente mesozoica superior a terciaria.

Caolín

Existen numerosos afloramientos de caolín co-
nocidos como áreas al sudeste y sudoeste de Los
Menucos. Hay una tercera zona caolinífera con ca-
racterísticas similares a las anteriores denominada
área de Aguada de Guerra, situada en la Hoja 4169-
IV, Maquinchao.

La geología para ambas áreas es esencialmente
la misma, encontrándose los yacimientos exclusiva-
mente dentro del Complejo Los Menucos. El mineral
es producto de la alteración in situ de distintos tipos
de vulcanitas y piroclastitas que constituyen este com-
plejo, entre ellas riolitas e ignimbritas y tobas riolíticas,
siendo estas últimas las más representativas.

Área Sudeste. Está ubicada a 30 km al ESE de
Los Menucos, en el departamento 9 de Julio y cubre
una extensión aproximada de 50 km2  (Domínguez y
Maiza, 1984). Se accede desde Los Menucos por
ruta provincial 8 hasta el cruce con la ruta provincial
66 que conduce a Comicó. Por esta última, después
de recorrer unos 20 km se hallan las huellas que
llevan a los distintos depósitos. Hay varias canteras,
algunas de ellas con existencia legal, entre las que
se destacan como recientemente explotadas por
Canteras Zafiro SA, aunque paralizadas a mediados
de 1998, las minas Corral del Chivo, Equivocada, La
Querencia, Gustavo, Sorpresa, La Tapada, Jaime,
Don Sergio, Julián y Los Menucos I.

Dentro del área y de acuerdo con Maiza (1972),
la distribución en las rocas de las zonas alteradas es
muy irregular debido a la superposición de los dife-
rentes halos de alteración entre sí, producto de la
cercanía de los centros de mineralización.

El caolín de las minas del área se encuentra aso-
ciado a los sectores más intensamente silicificados,
en forma de venillas de variados espesores desde

microscópicas hasta milimétricas. Por debajo de las
zonas silicificadas superficiales se halla la zona
caolinizada explotable, cuyo espesor evidenciado por
los laboreos mineros supera los 20 metros; la transi-
ción entre ambas no es clara sino que se manifiesta
en forma gradual y por lo general muy irregularmente.
La mena, en estos casos, está constituida principal-
mente por caolinita, cuarzo primario y cuarzo se-
cundario.

En la parte central del área, cercana a la mina
Sorpresa, fue determinada la presencia de dickita
que estaría indicando la zona de mayor tempera-
tura.

El cuarzo primario, por lo general de tamaño vi-
sible a simple vista, queda como relicto de la roca
original. También puede hallarse algo de calcita en
cantidad poco significativa (mina Los Nucos). En
algunos casos, en este área se hallan menas de cao-
lín de hábito bolsonero con alta alúmina, exentas de
cuarzo pero comúnmente con oxidados de hierro y
titanita. Por debajo de la zona caolinizada suele ha-
llarse la zona de sericita y clorita.

Área Sudoeste. Se encuentra a 7 km al OSO de
Los Menucos, en el departamento 25 de Mayo, y
cubre una extensión de 80 km2  (Domínguez y Maiza,
1984). Se accede por huellas mineras que se dirigen
hacia el oeste, después de recorrer 5 km desde Los
Menucos hacia Aguada de Guerra por la ruta nacio-
nal 23. Incluye las canteras Adelita, La Fortuna,
Fortuna II, Amanda, Santa Catalina, María Alicia,
Ricachea, Las Dos Ovejitas, Oro Blanco, EM Los
Menucos I a VI y Yicel. Esta última es a la fecha la
única en explotación, la que comenzó a fines de 1998,
habiéndose extraído no más de 100 t de un caolín
blanquecino que tiende a incrementar su contenido
en óxido de hierro a medida que avanza la explota-
ción. Existen tres minas (Los Menucos, El Pilquín y
El Mejor) que se incorporan a esta área, aunque se
encuentran aproximadamente a 6 km al noroeste de
Los Menucos.

De acuerdo con Maiza (1972) los depósitos pre-
sentan una clara zonación de su alteración, donde
la silicificación es muy intensa (dando como resul-
tado un relieve más abrupto), la caolinización es
débil y son raras las menas con alto contenido de
alúmina, encontrándose muy manchadas y teñidas
por minerales oxidados de hierro, con una distribu-
ción muy irregular que no guarda ninguna relación
con la mineralización. En los niveles situados por
debajo de la zona caolinizada, existe otra donde los
minerales de oxidación predominantes son sericita
y clorita.
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Fluorita

El número de indicios de este mineral, que es-
tán en un radio de 50 km alrededor de Los Menu-
cos, justifica definir un distrito fluorítico cuyos de-
pósitos, algunos con existencia legal y otros sin
ella, se encuentran distribuidos geográficamente
de la siguiente manera: al noroeste La Bienveni-
da, Doble Alegría y Ochenta y Seis; al norte,
Anisabel y Valema; al nordeste, La Leonor; al este,
Santa Rosa y La Mónica; al este-sudeste, Nues-
tra Señora de Pompeya, Providencia, Norita, gru-
pos El Gitano, Chacay y La Cruzada; al sudeste,
La Alegría, Doña Felisa, Dos Amigos, Nueva Ale-
gría y Ruta 23, y al sudoeste, Don Gregorio, La
Silvita y Don Juan.

Todos las manifestaciones del área se hallan
emplazadas en las distintas unidades del Complejo
Los Menucos (Triásico-Jurásico inferior), funda-
mentalmente relacionadas con ignimbritas, riolitas
y tobas.

Los depósitos son producto de relleno de fractu-
ras en todos los casos y presentan una mineralogía
simple constituida por fluorita, en algunos casos con
baritina, en ganga de cuarzo y/o calcedonia.

Santa Rosa

Según Bernabó et al. (1974), este yacimiento se
sitúa 31 km al E de Los Menucos. Es un depósito
vetiforme de rumbo N75ºO que, en su parte central,
tiene un cambio a N65ºO para retomar luego su rum-
bo original. La corrida no sobrepasa los 400 metros.

El sector central de la veta consiste en un cres-
tón de calcedonia con inclusiones de fluorita.

Mientras la zona mineralizada del sector orien-
tal de la veta está formada por vetillas y nódulos
de fluorita de color violeta, verde, amarilla e inco-
lora, con textura bandeada y excelente calidad,
en su sector occidental se transforma casi total-
mente en calcedonia. El mineral de mena tiene
caolinita asociada que llega a constituir núcleos
irregulares de alta pureza, además de calcedonia
y ópalo con fractura concoidal lisa que rellenan
espacios abiertos.

Unos 50 m al norte de esta manifestación apa-
rece otra veta subparalela de unos 100 m de corri-
da. El espesor de ambas, en algunos sectores, supe-
ra el metro. El examen microscópico de grano suel-
to de la roca de caja indica que puede clasificarse
como una riolita alcalina. La misma se encuentra
silicificada, argilizada y fluoritizada.

Granito

Benialgo et al. (1998) definieron como de ma-
yor potencial ornamental al Granito Calvo (Comple-
jo Los Menucos) y a la Facies Granítica Giménez
(Complejo La Esperanza), para el área Los Menu-
cos-La Esperanza.

Del Granito Calvo se extrajeron 6 muestras; se
trata de un granito leucocrático, color rosado rojizo
castaño, de textura granuda porfiroide con megacris-
tales de feldespato potásico, plagioclasa, cuarzo y
biotita; no posee alteraciones ni minerales alterables
presentes. Son afloramientos de muy baja densidad
de diaclasamiento, gran continuidad y superficies
expuestas del orden de los kilómetros cuadrados, con
frentes de hasta 8 m de altura de excelente calidad
para uso ornamental.

Por su parte la Facies Granítica Giménez, de la
que se tomaron dos muestras, es un granito rosado
claro, de textura granuda, con un marcado porfirismo
de los feldespatos, que le confiere coloración y tex-
tura de muy buena aptitud estética, lo que sumado a
su gran tenacidad, ausencia de alteraciones y baja
densidad de fracturación, lo hace óptimo para uso
ornamental.

Afloramientos correspondientes a ignimbritas da-
cíticas del Complejo Los Menucos, situados a 10,3 km
al sudsudoeste de la localidad de Los Menucos, tienen
un fuerte lajamiento del orden de los 4 ó 5 cm de espe-
sor que se acuña lateralmente; no obstante este incon-
veniente las lajas estan siendo extraídas y utilizadas para
la confección de baldosas y adoquines.

Los mismos autores aseguraron que las condi-
ciones geológicas, las características técnicas y la
infraestructura de la región justifican la realización
de estudios de detalle.

Piedra laja

La actividad extractiva de este mineral, que co-
menzó en la década del ‘60, se centraliza en una
zona que se distingue por su relieve de cerros de
baja altura y lomadas, en las proximidades de Los
Menucos, especialmente al oeste de esa localidad,
en el denominado lote catastral 77 del departamento
25 de Mayo, en el cerro Las Lajas. Allí se registran
20 canteras, de las que se trabajan no más de la
mitad. Se encuentran a distancias que varían entre 7
y 12 km, ocupando una superficie de unos 20 km2.
Se accede por una huella vecinal que parte desde la
ruta nacional 23 hacia el oeste, inmediatamente a la
salida de Los Menucos hacia Aguada de Guerra.
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Además, rocas de similares características trabaja-
das como canteras, están a 40 km al NO (La Fanta-
sía) y a 10 km al este de Los Menucos. En La Fan-
tasía se observa una laja rojiza de grano fino y com-
pacta, de rumbo N20º-45ºE y 20º-30º SE de buza-
miento, explotada hasta no más de 2 m de profundi-
dad en numerosos rajos en los que también se ob-
serva la presencia de lajas verdosas y amarillas con
anillos de Liesegang; en la segunda, al este de Los
Menucos, prevalecen las lajas verdosas, compactas
y otras de coloración blanquecina de un espesor de
hasta 10 centímetros.

Según Domínguez y Maiza (1984), la roca ex-
plotada es una arenisca tobácea bien estratificada
de las sedimentitas con Flora de Dicroidium
(Stipanicic y Methol, 1980), lo cual según estos últi-
mos autores permite asignarlas con seguridad a los
niveles altos del Eotriásico. En este trabajo se las
ubica estratigráficamente dentro del Complejo Los
Menucos.

Según Angelelli et al. (1976), la secuencia
sedimentaria tiene rumbo general nordeste-sudoes-
te y buzamiento de 8 a 20º al sudeste.

La buena lajosidad a favor de las superficies de
estratificación, unido a su grado de litificación y va-
riada coloración (amarillenta, blanquecina, morada,
gris y verde claro), hacen de esta roca una excelen-
te piedra de ornamentación, aunque poco resistente
a la fricción.

Bouhier et al. (1998) indicaron que, en determi-
nados sectores, es característica la presencia de pie-
dra laja mostrando en su superficie manchas ocres
y rojizas (anillos de Liesegang) que proceden de la
precipitación de óxidos e hidróxidos disueltos en las
aguas que circulan por las fracturas y cavidades de
la roca. Tienen formas concéntricas, a veces festo-
neadas, que confieren gran vistosidad a la roca. Las
particularidades físico-mecánicas de esta roca per-
miten definirla como blanda y poco compacta, en
parte alterada.

En Los Menucos a la fecha existen cinco talle-
res de aserrado de este material con una o dos sie-
rras a disco cada uno. Si bien en otras épocas el
mercado fue más importante, en este momento la
producción se comercializa fundamentalmente en
la provincia de Río Negro, Capital Federal y Gran
Buenos Aires. El material se emplea en la cons-
trucción para revestimiento de paredes y pisos de
viviendas; también se usa en veredas, pero su es-
casa resistencia al desgaste, el que produce un
efecto de descamado, hace que cada vez se utilice
en menor medida.

Pórfido

Las canteras de ignimbritas dacíticas y riolí-
ticas, conocidas comercialmente como “pórfido
gris” y “pórfido rojo”, se localizan en un radio de
entre 10 y 40 km al SSO y E de Los Menucos,
respectivamente.

Benialgo et al. (1998) expresaron que las rocas
ignimbríticas de edad triásica aflorantes en el área
Los Menucos-La Esperanza pertenecientes al Com-
plejo Los Menucos son aptas para la obtención de
lajas, adoquines y planchas.

Existen varias canteras en explotación, la más
grande de ellas es La Negrita. De ella se proveen
dos productores, uno de los cuales vende el material
en bruto y el otro elaborado. Este proceso consiste
en la obtención de baldosas y adoquines a partir de
la utilización de prensas hidraúlicas y adoquinadoras.

La cantera citada, de “pórfido gris”, posee un
frente de 25 m de ancho paralelo a las diaclasas de
enfriamiento subverticales (lajeado), 25 m de avan-
ce y 7 m de altura. La roca es de tonalidad gris azu-
lada homogénea sobre la que se destaca el brillo de
los cristales de cuarzo. En ella se obtienen planchas
de reducidas dimensiones para elaborar adoquines y
baldosas de un espesor entre 4 y 5 centímetros.

Bouhier et al. (1998) indicaron que la ignimbrita
dacítica es una roca holocristalina y homogénea, rica
en cuarzo en pequeños cristales muy transparentes,
feldespato, biotita y algo de clorita.

Es una roca magnética, característica determi-
nada por la abundante magnetita, que se halla en
cristales euhedrales a subhedrales de diámetro va-
riable entre 20 y 400 micrones. Tiene sulfuros (pirita
fundamentalmente) en pequeños cristales
subidiomorfos sobre los planos de exfoliación y en
las fracturas, además de cristales aún más peque-
ños en la matriz de la roca.

Gumiel Martínez (1998) indicó que se han dis-
criminado dos grupos predominantes de fracturas:
uno responsable del lajamiento de la roca, con orien-
tación N10º-20ºE y que condiciona el trazado de los
bancos de explotación para la extracción de los blo-
ques, y otro de orientación ortogonal (N100º a 110ºE),
que se presenta como finas fracturas, con un rango
entre 0,5 y 20 mm (apertura media de 2,45 mm) que
a veces están rellenas por material calcáreo. Deter-
minó que el “bloque mínimo explotable” podría ser
de un orden de magnitud de 0,7 m, similar a la media
geométrica del conjunto de datos que tomó para apli-
car el método de análisis fractal al estudio de los
grupos de fracturas en la cantera.
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A 30 km al ESE de Los Menucos, se explota
la cantera Rosa de Los Menucos, la única de “pór-
fido rojo” cercana a esta localidad; inició sus tra-
bajos a principios de 1999 y su producción está
siendo procesada con una guillotina hidraúlica,
fundamentalmente para la obtención de adoqui-
nes. La roca posee buenas características técni-
cas; en su incipiente explotación denota la posibi-
lidad de extraer planchas de buen tamaño, cuyo
espesor oscila entre 4 y 8 centímetros. Su colora-
ción es rosada y su brillo se debe fundamental-
mente a la presencia de abundante cuarzo. Los
autores consideran que el material cumpliría con
las normas de exigencia del mercado.

7. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

En la Hoja Los Menucos se pueden mencionar
algunos sitios de interés geológico. Uno de ellos es
el vinculado a la gran falla dextrógira de deslizamien-
to de rumbo que afecta al Granito Calvo conocida
en la literatura geológica a partir del uso de imáge-
nes satelitarias, que ha sido llamada Falla Loma Blan-
ca; otro es el Graben del Piche. Por último, en rela-
ción con diversos procesos volcánicos, se pueden
mencionar la Colada de Pailanu como ejemplo de un
relieve invertido y el Cono exfoliado de Las Mo-
chas, como ejemplo de un pitón con exfoliación
catafilar.

La Falla Loma Blanca se localiza al sureste
de La Esperanza. Afecta al Granito Calvo, inicial-
mente un plutón de forma oblonga, de unos 5 km
de ancho por el doble de largo, que por una falla
transcurrente de desplazamiento dextrógiro de
rumbo este-oeste ha sido seccionado en dos mita-
des aproximadamente de iguales dimensiones. Esta
estructura corresponde a una traza de gran desa-
rrollo o megatraza, que se extiende hacia el oeste
por decenas de kilómetros llegando hasta el caña-
dón de Fita Ruin en la Hoja occidental Piedra del
Águila. No hay desarrollo de escarpa de falla, debi-
do principalmente a que ha sido reactivada como
falla transcurrente y en parte también a que afec-

ta a un conjunto de rocas de similar resistencia a
la erosión.

Por otro lado en el extremo occidental se apre-
cia la existencia de un par de fallas más pequeñas
desarrolladas en echelon, rasgo asimismo vincula-
do a fallas transcurrentes.

El Graben del Piche está limitado por dos fa-
llas normales de rumbo este-nordeste y este-sudes-
te que convergen aproximadamente en el cerro
Piche. Tiene unos 20 kilómetros de extensión y su
resalto norte es poco más marcado que el meridio-
nal por lo que la escarpa de falla septentrional tam-
bién es más marcada que la del sur. Ello obedece a
la diferencia en resistencia a la erosión que si bien
no es muy alta permite a la denudación desarrollar
esa geoforma. La litología involucrada corresponde
a la Granodiorita Prieto del lado norte y al Complejo
Los Menucos del lado sur, estando la depresión re-
llena con sedimentos modernos.

La Colada de Pailanu, ejemplo de un relieve
invertido, corresponde a una antigua colada emitida
desde el cerro Pillahuincó Chico que ocupara un valle
labrado en la planicie estructural por arrasamiento
impuesta sobre el Grupo Neuquén.

La denudación de la cubierta sedimentaria más
friable permitió que el basalto, más resistente, per-
durara a los procesos de erosión de manera que en
la actualidad se aprecia una lengua basáltica que se
extiende unos 15 km en dirección nordeste, llegando
casi al pie de la ruta provincial 6 que conecta La
Esperanza con El Cuy.

El Cono exfoliado de Las Mochas, cercano
al puesto de P. Serra, es un centro de emisión de
forma cónica constituido por rocas de composición
lacítica, de alrededor de 80 m de altura que muestra
una marcada exfoliación catafilar. Las rocas son de
color gris verdoso, bastante masivas, con finos cris-
tales aciculares de anfíbol casi negro. Este cuerpo
tiene alrededor de 300 metros de diámetro y su altu-
ra se calcula en 100 metros.

La lajosidad, vinculada a la exfoliación catafilar,
sigue el contorno de su base cortándolo en forma
tangencial. Corbella (1975) ha clasificado este pitón
como una lacita analcímica.
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Foto 1. Detalle de la Granodiorita Prieto, con enclaves de una microdiorita gris oscura típicos de dicha unidad. Cercanías del
puesto Sánchez, al oeste de la ruta provincial 8.

Foto 2. Al norte de Nañucuche: afloramientos globosos de ignimbritas riolíticas del Complejo Los Menucos con abundantes
litoclastos de vulcanitas, con mineralización de pirita y/o calcopirita. Se observa fluxión poco desarrollada.
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Foto 3. Afloramiento de Granito Calvo fuertemente diaclasado, al oeste de la ruta provincial que conecta El Cuy con La Esperanza.

Foto 4. Areniscas gruesas de la Formación Coli Toro con estratificación diagonal planar, en los alrededores del puesto Galíndez.
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Foto 5. La Formación Roca, al norte del cerro El Sombrerito, desde el camino que une el puesto Inda con el puesto de N. Terbay.

Foto 6. Basalto Meseta Coli Toro, sobre conglomerados, areniscas y arcilitas de la Formación Coli Toro, al oeste del Bajo Lenzaniyeu,
sobre la huella que une el puesto Inda con el Bajo Hondo.
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Foto 7. Faldeo suroccidental de la sierra de Queupuniyeu, a la altura de Las Mochas. Pitones y cuerpos tabulares de basanitas.

Foto 8. Dique basáltico del Complejo Queupuniyeu alojado en sedimentitas de la Formación Chichinales, en puesto Lucio.
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Foto 9. Basalto El Cuy, desde la huella que une las estancias Bichara y Arrostegui. Se observan dos coladas basálticas y al
fondo el cono piroclástico del cerro Mayoco.




