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GEOLOGIA DEL AREA DE CAÑADON HONDO, DEPTO ESCALANTE,
PROVINCIA DEL CHUBUT, REPUBLICA ARGENTINA

5üp¡¡¡ro R,. n{¡on¡rs ( * )

RESUMEN

,Son introducidas aigunas mrodificaciones en el esquema estratigráfico de la
secuencia terciaria local, constituida por las Formaciones salama,nqa (Miembro
llansen), Rio Chico (Mrembros Las Violetas y Visser), del Grupo §armiento y
Fatagonia, que abarcan el lapso Paleoceno inferior (Daniano) - Oligoceno su-
perior (o Mioceno lnferior ?).

De estas unidades son descriptos los caracteres megascópisos, relaciones es-
trucüurales y condrciones paleoambientales. En p,articula4 para ias unidades del
Grupo Sarmiento se proponen nuevos nombres formacionales: Cañadón Hondo
(: Casamayorense) y el EI Sol. (: Deseadense) , a la vez que es examinada la
distribución verüical de restos fósiles (verüebra,dos, invertebrados y ve'getaies) en
la primera unidad y Ia discordan,cia angular que Ia separa de Ia Formación
RÍo Chico.

Asimismo se incluyen consicieraciones acerca de la historia de los eventos
geológicos ocurridos en el área, principalmente basados en los datos isotópicos
de dos muesüras significativas: una piroclasti.ta en el tope. de la Formación Sa-
lamar¡ca (61 -r 5 m.a.) y un basalto olivÍnico en eI tope de la Formación El
Sol (24 -+ 3 m.a.).

ABST'RACT

§ome modifications in the local stratigraphic column are her,e introduced.;
it is integrated by several formations: Salamanca (Hansen Member), RÍo Chico
(Las Violetas and Visser Members), those of the Sarmiento Group, and Patago-
nia. The column ranges in time from the Lower Paleocene (Danian) up to the
Upper Oligocene (or Lower Miocene ?).

This paper includes the megascopic characteristics, as well as their süruc-
tural relations and paleoenvironmental conditions of all mentioned units. Spe-
ciaIly, for those of the Sarmiento Group, two new formational names are pro-
posed: Cañadón Hondo (: Casamayorense) and Ei Sol (: Deseaderrse); o'f the
first unit the vertical distribrition of fossil remains (vertebrate, invertebrate an'd
plants), and the angular unconformity ühat separate these unit from the Rio
Chico tr'ormation, are also studied.

Some considerations on the geological history of tJre area are included, based
mainly on the isotopic data orf two significative samples: a.pyroclastite frorn
tre top of Salamanca Formation (61 +-5 m.y.) and an olivine basalt from the
:cp of EI Sol Formation (24 -t- 3 m.y.).
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INTRODUCCION

En el transcurso de los trabajos de relevamiento de las distintas unidades
terciarias aflorantes en el ámbito pr'ovincial (r), se ha examinaC,o Ia zcna. de
Cañadón Hondo (tamtbién conocida con Ia denominación de B,ajo Hondo). Est¿
región es ,una de las más importantes por su contenido en vertebrados de edad
Casamayorense (Eoceno inferior) y Deseadense (Oligoceno §up,erior) y, como
se verá más adelante, presenta también interesantes probüemas estructurales y
estratigráficos.

El Cañadón Hondo, conocido desde 1929 por los ilabajos de Piatnitzky (i9 1),
fue posteriormente estr¡d,iado por Simpson, quien en 1931, como integrante de la
primera Expedición Scarritt a la Patagonia (origanizada por eL American Mu-
seaum de Nueva York, U.S.A.), encontró restos de p,eces y de mamÍfero§ en se-
dimentitas asignadas al Terciario (Simpson, 1935) . Otros trabajos de Piatnitsky
(7942), Bordas (1943, 1945) y, en especial, Schaeffer (1947, sobre datos inéditos de

Sirnpson), ampliaron eI conocimiento geológico y ,paleontológico de la secuencia
local, aunque sin examinar en detalie los aspectos estratigráficos y sedimentoló-
gicos. Es de señaJar que, en su rnayorÍa, ios estrldios en eI área se limitaron a
la descripción de fósiles (sin inCicación de su ubicación p¡e,cisa en la secuencia)
y a señalar Ia génesis piroclástica de las sedimentitas portadora.s; sólo en con-
tadas ocasiones se incluyeron perfiles top,ográfico-,geo1Ógicos o mapeo§ expedi-
tivos (véase Sohaeffer. 194?; Feruglio, 1949) y descripciorne§ petrográficas de

aigunas rocas (McCa.rtney, 1933) .

La región de Cañadón Hondo se ha1la a 6'5 km de Como'doro Rivadavia
(fig. 1); es una depresión semicircular de 10 km de largo y 6 km de ancho,
con eL borde austral elevad.o a Ia altura de Ia Fampa de Salamanca y casi en

su totalidaC excavada en un nivel de terraza ubicado a 375 rn s.n.m (Terrtlza iI,
fig. 2) (*). Su fond-o es iryegular, con numerosas lomas, valles y crestas p'ro-

ducidas por erosión del arroyo Cañadón Honclo y sus afluentes; su cota mínitrla,
de 2?6 m s.n.m., se halla en Ia planicie aluvial del río Chico.

En una recorrida por el área y sectores vecinos, dos asp,ectos l1aman Ia
a.tención del observador: el gran desarrollo de Ia Formación Río Chico, ya men-
cionado por Bordas (1943), que constituye los afloramientos más conspicuos por

su expresión topográfica, y Ia presencia de una secuencia de desarrol'1o maitti-
forme y tonalidades verdosas asignada at Grupo Sarmiento (x), cuyas relacio-
nes estrucüurales con las unidades sub y suprayacentes no eran bien conocidas;

asimÍsmo, esta unidad es portadora. de un conjunto heterogéneo de resüos de

vertebrados y de ptantas, que fueron obtenidos por otros investigadores en dis-

tinüos sitios del área en esüudio, sin que se tuvie§e una noción de su ubicaciÓn

estratigráfica correcta.

Con el fin d.e ampliar nuestlo eonocimiento de Ia geotogía local -en pal'ti-
cular de la sucesión del Grupo §armiento--, y d.eterminar posibles corrrelaciones

con perfiles leyantados en el litoral marÍtimo p,or Andreis, et q.li:i. (1975), es que

se encara en este ürabajo el estudio estratigráfico del Cañadón l{ondo. En esta

primera contribución se presentan ios resultados obtenidos durant'e las camp'a-

ñas de verer¡o de 19?5 y 19?6, y se halla en pleparación el estudio p'etroglático

de 1as sedimentitas y lavas asociadas.

(*) "PIan del Terciario Patagónico", financiado por e1 CONICET (Subsidio Ne 4 032)

(*) En el área so har desarrollado otros dos niyeles de terrazas,ubicado a 420 m. (Telraza 1)

-y ¿ 345 m. (Terraza III). Todas presentan suave pendiente hacia el Doroeste.
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Para el logro de 1os objetivos trazados, se preparó un perfil estratigráfico
integrado de la secuencia (fig. 3) y un map,a geológico realizado §obre fotogra-
fías aéreas en escala aproximada 1:40.000 (*) (fig.2). Asinismo, se incluye un
perfil detallado del sector del Grupo Sarmientor (flg. 4) 'r4ue contiene ios hori-
zontes porta.dores de plantas y de peces. En todos los casos se efectuÓ la corres-
pondiente recolección de muestras para estudios sedimentológicos y paleontoló-
gicos.

Durante los trabajos de relevamiento, la presencia de frecuenües fenómenos
de desmoronamientos y deslizamientos atectónicos (que afectan princip,almente
a las sediment,itas del Grupo Sarmiento y a 1a tr'ormación Patagonia), ha obli-
gado a extre,mar las precauciones en Ia me,Cición de espesores fortnacionaies.
Por otra parte, Ia discontinuidad. de los afloramientos, la slmÍlitud megascÓpica
entre sedimentitas pertenecientes a unidades diferentes y, sobre todo, Ia ,exis-

tencia de una discOrdancia angular entre Ias formaeiones paleocenas y eocena§
(no descripta aún en la geología del terciario patagónico), han dificulüado en
gran medicla la descripción de la secuencia y la dilucidación de los pro:olemas

estructurales conexos.

La entr:ada aI Cañadón Hondo puede hacerse directamente desde La rata 27
(que une Comodoro Rivadavia con Sierra Cuadrada y EI Sombrero), cuyo trazo
pasa a 1o largo d.ei borde oriental de ia depresión (flg. 2). ,A las locaiidades fosi-
liferas, ubicadas más al Oeste, se lIega p,or un camino que, desde las cereanÍas
del puente Norllman (o paso Niemann), se extiende hacia eI sudoeste a 1o largo
de la margen derecha del río Chico y termina en la Ea. EI Sol. Un ca.mino in-
terno de la estancia, en regular estaCo de conservación, permite recorrer eI sec-
tor occidental del área relevada, donde se hallan 1os niveles fosiliferos más im-
portantes (*, fig.2). EI tránsito por el sector sudesüe es difícil, pues los caminos
están abandonad.os e interrumpidos por frecuentes torrenteras.

ESTR,ATIGRAFIA

Las nuevas observaciones corroboran la presencia de las unidades litoestra-
tigráficas men,cionadas por Frenguelli (1936) y Feruglio (1949, fig. 102), o sea,
Ias que mg'dernamente se denominaron Formaciones Salamanca, RÍo Ohico,
Patagonia y a las del Grupo Sarmiento.

Sin embar,go, en un intento de clarificar Ia estratigrafÍa de las unidades Ii-
toest,ratigráficas que constituyen eI Grupo Sarmiento (el Grupo fue definiiio' por
Simpson en 1941) y poder comp.arar la secuencia local con las estudiadas en el

litoral maritimo (véase Andreis, et alii, 797il, en este trabaio se intl'olducen al-
gunas modificaciones en el es'quema estratigr.áfico.

En primer lugar, se prop,one abandonar eI uso de nombres formacionalés
inco,rrectamente derivados de unidades cronoes.tratigrá,ficas (Clasamayorense,

Deseadense. etc.), y reemplazarlos con nuevos nombres acordes con las especi-

ficaciones del Código de Nomenclatura Estratigrilfica: Formación Cañadón Hon-
do (en lugar de Casamayorense) y Formación EI Sol (en lugar de Deseadense)
(*). Con respecto a la denominación de "Formación Pat'agonia" -dada 

por
Rrusso, et at, Q97D-, a pesar de mantener el uso de un nomble 'de gran arra.igo
en la nomenclatura geológica argentina, creemos que no es adecuado, pues bajo
tal denominación se incluyen unidades cronológicamente 'distintas, a la vez que

resulta un nombre impropio por la enorme extensión areal inYolucrada y la falta

(*) Se piopone elilninar definitivamerite ta de¡ominarión "Tobas de", de

rel,:i¿ clo - .nrLeis, ¿t olii. (1975), y utilizlda por otros auiores (tr'ranchi, ¿¿

tipor lilo'ógicos quo integran el Grupo son geleticamente distintas e ilcluyen
Lesir ¿epósitcs epiclásticos totahrerrte clesr.inculaclos.on un¿ génesis piroclástica.

(*) Fai:chitd Aerial Survey, fotos 4-10-52l53 y 27'9'1L0/412.
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de perfiles tipo de algunas unidades convenientemente establecidos' Es por estas

razones que Camacho (19?4) tiende a eliminar 1a denorninación "Patagonia" y

reemplazarla por otras aco¡des con e1 Código de Nomenclatura Estratigráfica'
En nuestro caso, como no es posible eún establecer virt'culaciones con sucesiones

aftorantes en el iitoral marítimo o con 1as del territorio de la p'rovincia de Santa

Cruz, se mantiene la denominación arriba mencionada'
La secuencia estratigráfica en el Cañadón Hondo, como §e ha señalado pre-

cecl-entemente, está integrada por un ccnjunto de unidades litoestratigráficas
cuya edad, según se desprence de Ia literatula, es aún materia de controversias'

Con eI fin de contribuir a la solución cle1 problerna, es qlle se han datado dos

muestras, cuya posición estratigráfica es muy significativa: una toba vítrea en

e1 tope de la Folmación Salamanca (Miembro Hansen) y un basalto ubicado

en el tope de la formación El sol. iusto debajo de 1a ingresión patagoniana.

Los resultados de Ia datación ('') in,dican para Ia piroclastita una edad

paleocena superior (61 ¡- 5 m.a'; K: 0,36 Vo y Attorad': 0,39? X 10-10 mol'/g)'

en tanto qu3 el basalto alcanza una edad oligocena superior, prob'ablement'e

Ohattiano (29 +- 3 m.a.; K: 7.24 % y 
^."uu 

rad A,622' X 10-10 motr/g)'

1Si nos atenemos a los resultados aportedos por estas dataciones y de la

bibliografía publicada sobre eI área del golfo de san Jorge (Lesta y Ferello, 1972);

Bertels, 19?3, 19?4), surgen algunas consideraciones de int'erés'

Veamo's en prime:. lugar la Formación Salamanca. Las evidencias micro-

paleontológicas (Méndez, 1966; Bertels, 19?3, 1974) indican para esta unidad

una edad paleocena inferior (Daniano). si nos atenemos a ]a datación de la
piroclastita se advielte que la formación basal de la sucesión terciaria local,

ie habria depositado en eI lapso Paleoceno inferior [Daniano-Paleoceno supe-

rior (Thenetiano)1. La nueva ubicación del tope de la secuencia salamanquea-

na, trae aparejaca una imp,ortsnte consecuencia, pues obligaría e subir la po-

sición de la Formación Río chico, en particular del Miembro visser por su

contenido floristico, del Paleoceno medio - superior a1 Paleoceno s'uperior más

alto o, quizás, incluso hasüa eI Eoceno más bajo.
Esta posibilidad parece ,concordar meior con Ia existencia de movimientos

epirogénicos ocurridos en el lapso Paleoceno superior - Eoceno, según referen-

cias de Lesta eú at .197D, y que podrían qu-edar corro'borados con la apari-

ción de una notori.a discordancia erosiva en Ia base del Miembro Visser en eI

área tip,o (Andreis, ett atii, 19?5) . Por otra parto, eI heoho de elevar la' posi-

ción del miem,tbro Visser estaría de acuerdo con las conclusiones de Archan-

gelsky (19?4), para. quien la tafoflora de Ia Forma,ción Río chico sería equiva-

lente a la de Laguna del Hunco, cuya posición se hallaría en eI Iímite Paleoceno

superior-Eoeeno y quizás, se extendería aI Eorceno basal (Arohangelsky, 197?,

com,p. pers.).
como podrá advertirse de las consideraciones anteriores, una cuestión ha

quedado sin examinar con res,pecto a la Formación Río Chieo. Es acerca del

Miembro Las violetas. Andreis et alii, (19?5) consiclelaron a Las violetas y vis-

ser como miembros de una misrna unidad en base a sus relaciones concor-

dantes y en consideraciones paleorarnbientales (recuérdese que ambas subuni-

dades se cle,positaron baio condiciones fluviales), pero nuevas observaciones

permiten poner en duda aquella posibilidad. En efeeto, en los afloramientos

reconocidos, Ias sedimentitas de Las Violetas muestran mayor a.finidad cornpo-

sicional corr las psamiüas de la Formación Salamanca, pues ambas scn de na-

turaleza lítica, que eon las seCimentitas del Miembro Visser, cuya cornpcsición

(*) Iras ilenominaciones arloptailas poilrán ser aplicadas o no etr otl&s zonas iiel ámbito patagóDi¡o,

con el aporte de nuevas inr.esti$aciones etr marcha en las unidades qug conforman el Gtupo g¿¡nisntc

€n el teritorio chubutiano.

(*) R,ealizatlas en eI INGEIS, por et Dr. Ú. Linares'
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es arcósica. Por otra, parte, si se examinan los espesores del Miembro Las Vio-
letas en el litoral maritirns y en ,Cañadón Hondo, surge la clara evidencia de
un fnerte proceso erosivo p,revio a la deposita,ción del Miembro Visser, el que,
en algunos casos, produjo la total eliminación de Las Violetas (véase perfil de
Puerto Visser, Andreis et alii, 1975). ,

Las consideraciones preced.entes permiüen sospechar que eI denominado
Miernbr'o Las Violetas de Ia Formaeión Río Chico (cuya e,d,ad serÍa paleocena
sup,erior), podría constituir una entidad independiente con carácter formacio-
nal. Ca e señatar que como las evidencias reunidas aI presente aún no son
concluyentes, se seguirá manteniendo a Las Violetas corno inte'grante de la
Formación Río Chico.

Con relación a la posición cro,nológica de las unidades qr-le forman el Grnpo
Sarmiento, sólo podemos considerar las ideas expresadas por Pascual et al (t97t'
1973) , basadas en el estudio de los restos de mamíferos fósiles. Segirn estos au-
tores, con los ouales coincidimos, la edad de la unidades aflorante§ correspotrl-
dería aI Eoceno inferior (: Formación Cañadón Hondo) y al Oligoceno su-
perior (: Formación El Sol). Cabe señalar que ]a e'dad de la segunda unidad
ha sido confirmada corn la dat.ación isotó,pica de las rocas basálticas con las
que culmina.

Finalmente, la da,tación antes meneionada permite considerar que los de-
pósitos patagonianos ]ocales se habrían depositado en el Oligo,ceno superior
post-Chattiano o, quizás, en e1 Mioceno inferior, eorno resuliado de rnovimien-
tos epirogénicos ocurridos en una "época pre-miocena" (Lesta et al, 1972).

En resumen, la sucesión esbratigráfioa de Cañadón Hondo estarÍa integrad,a
por las siguientes unidades( en orden secuente de la unidad más antigua a Ia
rnás joven).

R,ODADOS PATAGONICOS Pleisto,ceno

Discordancia erosiva

FORMACION PATAGONIA Oligoceno superior o
Mioceno inferior (?)

Discordancia erosiva.

FORMACION EL SOL Oligoceno superior

GRI.IPO SARMIENTO Disc. ero'siva

r'ORMACION
CAÑADO,N HONDO Eoceno inferior

Djscordancia angular

MIEMBRO VISSER, Paleoceno superior o
Eoceno inferior (?)

FI)RMIACION RIO CHICO 

-Discord'ancia 

erosiva

MIEMBRO LAS VIOLETAS Paleoceno superior

Discor'dancia ercsiYa

FORMAOION SALAMANCA
(MIEMBRO HANSEN)

Paleoceno inferior
(Daniano) hasta

Paleoceno suPerior
(Thanetiano)
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TORMACION SALAMANCA

Aflora subhorizontal (buza p,ocos grados a1 sE), a 1o largo del valle ciel río
chico y en los cañado,nes tribt¡tarios (fig. 2). E.I espesor medido en el cañarlón
de la Ea. E1 So1, alcanza a 49 inetros (sin base visible).

De acuerdo con nuestras o'bservaciones, la secuencia local puede ser correla-
cionada con las secciones más altas del Miembro Hansen de ios perfiles de la
costa del golfo de San Jorge levantados p,or Andreis, et utit (lg?b), y comprende
las capas atribuidas comúnmente al Banco verde y Banco Negro rnferior de la
norrnenclatura antigua (véase Feruglio, 1g4g).

§alvo la escasa participación de piroclastitas hacia el tope de la formación
la sucesión está constituida por sedimentit,as epiclásticas pelíticas has,ta p,se-
fiticas, de tonalidades grises y gris amarillentas (bo%) , amarillento - verdosas
G0 %), y negras y castañas en proporciones similares.

Diferencias granulométrieas, de color y las estruct,uras sedimentarias, han
permitido leconocer tres secc.iones, 0ue denominaremos inferior, media y supe-
rior para su mejor descripción e interpretación. Cabe señalar ,{ue estas divisio-
nes informales, eon menores variaciones megascópicas, aunque en distinta ubi-
cación estratigráfica, aparecen tambjén en las sec'ciones altas de Puerto Visser,
Bajada de Hansen y cerro Abigarrado (fig. 1).

a) sección inf erior (20 m). - Los afloramientos más cornspi.cuos se ha,llan
en las cercanías de1 puente Nollman (*) y valles transversales del río ,Chicci.
corresponden al Banco verde que fue consicerado p,or Feruglio (194g) como
baneo guÍa de la secuencia salnmanquense. Está compuesta por cuerpos taloula-
res de ysamitas glauconÍticas friables, finas a medianas y lentes de conglome-
rados polimícticos. En las psamitas son comunes las estructura entrecruzadas
cóncavas, de pequeña escala y agrupadas; suelen asociarse a ellas ,estructuras
de tipo tangencial simple. En otras localidades de la cuenca ocupada por Ia !'or-
mación Salamanca, esta sección contiene Ostrea pyroüteriorum (Bajada de Han.
sen) o troncos silicificados (cerro Abigarrado,) . Ilacia los términos superiores de
la sección aparecen algunas arcititas macizas. a veces con fractura concoide.

b) sección media (15 m) . - Representada. por una alternancia de estratos
tabulares, poco definidos, de psamitas finas hasta gruesas y limolitas macizas;
las psamitas pueden mostrar esüructuras entrecruzadas (tangenciales simples).
El conjunto se distingue por sus tonalidades grises y castañas, parcialmente
moCificadas por pigmentación rojiza hematítica.

c) Sección superior (14 m). - Esencialmente pelítica, incluye limolitas y ar-
cilitas macizas, de fractura concoide ("fragmentosas") y de tonalidades grises.
se destaca la intercalación de arcilitas negras que igradan a limolitas gris os-
curas (Baneo Negro rnferior, Feruglio, 1949), así como de limolitas (p'or debajo)
con frecuentes estrueturas de bioturbación figurativas (Schaeffer, 1956, 19?2,
en Reineck y Singh, 19?3) o "lebensprren', (Seilacher, 19bB). Cabe consignar oue
la margen sur de la depresión ocupada por el lago Colhué-Ifuapí, los depósitos
de esta sección superior también p,resentan caracteres similares.

'Sobre el "Banco Negro" aparecen piroclastitas blancas (gris páli,das en-Ji-
nerficies freseas), finas a gruesas (lapillitas), que resultan ser un excelente
horizonte guÍa locat para separar 1a Formaeión Salamanca de las sedimentitas
de la Formación Río Chico (Miembro Las Violetas). Depósitos con caracteres
similares, aunque más finos e intercalados en arcilitas negras, han sido registrados
en Bajada de Hansen (véase Andreis, et qtii, t91ü.

(*) Reconociilos por \\rinclhausen (1923) y tr'eruglio (1929,1931), y estuiliados por Frenguelli
(1936), por su contenido en diatoineas marinas.
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FORMACION RIO CHICO

Los aflOramientos asignados a eSta unidad ocupan extensas áreas, en es-

pecial en el valle d,el ,Cañadón Hondo (fig. 2), y aparecen también en asornos ais-

lados debajo de los depósitos de la Formación cañadón Hondro (*).
Por lo general, Ios dos miembros reconociCos por Andreis, et alii (1975), Las

Vioietas y Visser, Se disponen subhorizontales o buzan pocos grados aJ SE, en

aparente concordancia con las sedimentitas salaman'quenses. Sin embargo', los

estratos del miem¡oro superior (Visser) püeden mo§trar una disposición e§truc-

tural anómala (fig. 2), representada por suaves flexuras de rumbo NW-SE con

buzamientos leves hacia ei NE o SW en los alrededores del celro Piatnitzky, y

un evidente plegamiento en eI sector austral de Ia depre'sión. En esta zona ap'a-

recen anticlinales y sinclinales asimétricos con p,lanos axiales de rurnbtl NE -

SW e inclinados al SE, y con alas buzantes entre 2go y 45o. §u reconocitniento

está clifioultado por Ia propia naturaleza de las sedimentitas riochiquenses (tí-
pico relie,ve de "mal puir"i V Ia cubierta mantiforme de las sedimentita§ sar-

mientenses (Formación cañadón Honco), con las que configulan una neta dis-

cordancia angular. Es necesario señalar que esta discordancia tambjén ha sido

deiectada aI norte de las Rocas Gemelas (fig. 2). La génesis de las alineaciones

(A, fig. 2) cle rumbo NE-SW, determinadas en las aerofotograifias, es aúr¡ desco'-

nocidá, pero son significativamente paralelas a los planos axiales de los pliegues

antes mencionados.
D Miembro Las Violet,as. - Los afloramientos más representativos se ha-

l1an a unos 800 m al SE de la Ea. E1 Sol y en el bajo ubicado en las inmeclia-

ciones (véase tig.2). El espesor medido es de 27 metros. Fresentan caracteles

sjmilares con las secuencias del litoral marÍtim'o (véase,Andreis' et alii,7975) y
está.n eon.tituidps por sedimentitas epiclástica§ y piroclásticas de coloración gris

plomo, algo violáceas en superficies meteorizaclas. Este aspecto recuerda a las

areniscas rionegrenses pliocenas del valle inferior del río Negro, pero Ia serne-

janza es só10 ap,arente,,pues en superficies frescas las rocas son gris amarillen-
tas o amarillo verdosa.s- El Miembro La.s Violetas está constituido por psamitas

gruesas a muy gruesas, portadoras de frecuentes estructuras entrecruzadas cón-

cavas, agrupadas y de escala pequeña a mediana; por psamita.s medianas a finas,

macizas, y por escasas arcilitas bentoníticas. Por 1o común, la, estratifica(rión es

tabular, aunque pueden aparecer algunos estratos lenticulares (paleocanales)

de reducido espesor y extensión. La compo"ición rnás frecuente de las Sedimen-

titas eS iítica, pero pueden intergalarse psa,mitas piroclásticas de segundo ciclo y

escasas areniscas feldespáticas pigmentadas por hernatita'
¡2'¡ Miembro Visser. - En 7a zona del penfil esta unidad mide sólo 33 me-

tros fle potencia, pero en la margen izquierda del cañadón Ifondo y hecia el

oeste. en Pampa vaca (véase fig. 1), los espesore§ §on mayores y han sido esti-

madcs en unos B0 rnetros.

En general, ta sucesión consiste en una alternancia rítmica (ABAB) de psa-

mitas medianas a m,uy gruesas (con sabulitas y/o ortoconglomelad.os finos en

ia base de los est,ratos) , arcósicas, de tonalidades amarillentas, gris p'áiido o

rosado pá1ido, y arcilitas bentoníticas y bentonitas macÍzas, de color gris ama-

rillento a gris verde oliva, algo yesosas.

Los estratos son tabulares y exhiben frecuentes estluctura§ internas de tipo

tangencial simp e y cóncavas subordinadas. Los entrecruzamientos son de eseala

media,na y aparecen agrupados; los contactos entre estratos son neto§ y deíinidos

por planos .p,aralelos, 
-áxcepto 

en los niveles conglornerádicos, donde la foase es

irregnlar (génesis erosiva). La tabularidad de la secuencia es acentuada por Ia

(*) Estos afloramientos no han sido representados ea eI mapa geológico a causa de la escala

gráfica utilizada.
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intercalación de unos 10 estratos de psamitas enrojecidas, de gran extensiónareal, poco espesor 
^Í."t19 

30 y T0 .*i, , con base indetinida. Además de unmayo'r grado de litjficación (forman sarientes y cornisas), ..io" horizontes pre_sentan con frecuen'cia tubos verticales .iti.roriéo, a" ó,I-il 
"m 

de diámetro y10 - 20 cm ce largo, a veces con una c,ámara más o menos esférica de diámetroalgo mayor en su extremo inferior. por sus caracteres, estos tubos p,arecen habersido producidos p.or organismos cavadores (romb,rices?).
Es de señalar que Ia sucesión descripta es similar a a,que,rlas afrorantes enPam'pa vaca (B km ar E de ta pa ritadeitia), en er. litorar *uriti-o (Fico sala_manca y Puerto Viss.er, área tipo) y en la margen sur de la clepres,ión del iagoColhué-Huapí (cerro abigarrado).

GRUPO SARMIENTO

con un espesor totat de 1?0 metros, se dispone mantiforme sobre. el miem_bro visser de ra Forrnación Río chico ton neta discordancia angurar, buzandouniformemente hacia el s y sE con varÁs entre b9 y 1g9. Los buzamientos ma-yores han sido registrados en la Formación cañadóL rro"¿ó en las cercaníasde las Rocas Gemelas (fig. 2), donde la.s gap¿5 aparecen formando anticLinalesy sinclinales algo asimétricos, con pranos axiales orientad.os con sentido Este_oeste' i ,, ,

Form,ación Cqñad,ón Hondo. _ por la distribución de sus a,floramientos,esta unidad basar der Grupo sarmiento, parece estar resüringida al ámbito delcañadón Hondo, aunque es pirob"bre que se extienda hacia eI sur con espesorescada vez más reducicl.s, por debajo oó la parmpa d.el oasti110. Es de señalar queno han sido registrados afloramientos atribuibtes a esta unidad. ni en eI litcralmarítimo ni en el puente de Cemento sobre el rÍo Chico (véase fig. l ), así c.omotarnpoco en el área de pampa vaca (al oeste de la región estudiada).
Los mejores asomos se hailan entre 1as Ro,cas Gemetas y er cerro verde("Green HiIl,,, de Schaeffer, 194?) ; aIIÍ la sucesión es más completa y contlnua.Las sedimentitas, de naturaleza piroclástica v .oi.iári'ü s'ribárdinada. presen-tan estratificcaión taburar muy évidente y tonalidades verdosas, que ras ,hacefácilmente diferenciables de las uniclades sub y suprayaeentes.
En el esp'esor formacionar de 12b metros, en base a sus caracteres megas_cópieos, pueden ser reeonocidos tres miembros inforrnales:

. a) Miembro in erior. * con 6T metros, está bien representadc al NE d,elas Rocas Gemelas y al este de los afloramientos portadores de peces y de nlantas(fig.2); en esta zona só1o aleanza a medir 18 metros (*).
,Se caracteriza p,or una alternancia (ritmo ABAB) de psefitas y psamitas grisverdosas, en estratos tabulares de escala mediana. Las psefitas son polimíctica.s(tobas, vulcánitas, obsidiana), con baja madurez textural y granulornetría fina(los clastos mayores arcanzan a medir 10 mm) . por su parte, ras psamitas sonmedianas, macizas o laminadas y pueden contener dergadas íenhs de sarburitaso de psamitas finas muy ritificadas. En ras secciones más artas aparecen limo.liüas con abundantes gránulos disperso,s de naturaleza litic,a.
Los restos fósiles están representados por fragmentos de yérteb¡as y cos-tiuas de vertebrados, Ios que invariablemente aparesen dispersos sobre los aflo_ramientos conglomerádicos.

-

(*) Schaeffer (194?) consideró con durlas como perte¡ecie'tcs a la For,ración s¿rlamanca estosaflora.rientos' se hallan rr,y petturbarlos por rleslizamientos ate:tóni:os que tlificultan Ia tleter¡ninaciri;rdc la posiciórr original dc los e:tratos -v la rneCición rlc espesores.

(*) II:r la secuentia se intercala un estrato verde azulado, q.e fue considerarlo como nivsl guíapor Schaef{er (194?).
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I
b) Miembro med,io. - Constituye el cerlo Verde y aflora a$rnismo en el

sector donrde se hallaron restos de peces y vegetales. Su potencia es Ce 45 metros
y est,á integrado por tobas blancas, amarilio-verdosas, ,verde P,álido, gris ver-
dosas .y grises (*). En general, son macizas y con fractura, concoide, pero ,pue-

den mostrar larninación y, en algunos niveles, frecuentes tubos verticales silin-
drico,s que traviesan todo el estrato; también son frecuentes tubos con forrna
de cá]iz con un orificio en su .fon'do. La estratificación es tabuiar fina a me-

diana, con planos limitantes bien definidos.

En las secciones ,más bajas de este miemblo, en el sector oeste del área

relevada, se intelcala una secuencia epiclástica amarilienta, integrada pcr psa-

mitas finas, arcilitas y escasas lutit,as papiráceas. La distribución de los depó-
sitos piroctásticos y epiclásticos se muestra en las figs. 3 y 4, en la que además

es ilustrada Ia posición de los cinco horizontes fosilifero§ determinado§ en la
sección, los inferiores (2 y 3) han sido hallados en el sector eon depósitos

epiclásticos. y son po'rtadores, Ie§pectivamente, de peces (Percichtltys hondaen'
sis. Schaeffer, ,194'.) y escaso material mal conservado de vegetales, que Berry
(1932) determinara como pertenecientes a Fagus y Nrtthof agus (= Flora de

Fagus, piatnitzky 194,2) ; en el segundo horizonte suelen encontrarse fragmentos
de troncos silicificados (*). El nivel 4, que permite correlacionar los dos per-
files realizados (véase figs.3 y 4, asÍ como eI horizonte 5, co,ntienen abundantes
restos de vertebrados (placas de tortugas, dientes y vértebras de cocodrilos, y
fragmentos esqueletarios y dientes de mamíferos) . Etr nivel 3 incluye asimismo
frecuentes moldes d.e Strophacheitus (gasterópod.o de agua dulce) y ab'undantes
concreciones silíceas tubuliformes. El horizonte 1 contiene sólo algunos frag-
mentos esqueletarios de mamíferos y se ubica en la base de la secuencia.

c.) Mientbro -suvterior. - con sóIo 13 metros de espesor, aflora en el sector
austral de 1a depresión, present2ndo un típico relieve de "mal paÍs" y está cu-
bierto por ia Form.ación El So1.

,Caracteriza a este miembro un ritmo alternante (ABAB) de arsilitas ben-
tcnÍticas y t,obas. Las primeras son macizas, ama.rillento verdosas y portadorás
de concreciones (septarias) , en t,anto ,que las p,lroclastitas son finas, macizas,
grises o gris verdosas, con frecuente silicificación. La estratificación es tubular
y de potencia reducida (50-80 cm).

FORMACION EL SOL. - De ir¡dudable génesis piroclástica, esta unidad
presenta earacterísticas litológicas y de e:tratificación similares a ot'ras suce-

siones aflorantes en las bardas c1e la Pampa deL C'atillo y en e1 litoral mr'lrítimo
entre Bahía solano y Bajada de Hansen. su potencia es de 45 metros.

En ap:rente concordancia y separad.z de la Formación Cañadón llondo For
una superficie erosiva, .se distingue esta unidad por las tonalidades blanque-
cinas de sus afloramientos. Está constituid.a p,or to¡oa§ macizas grises, gris ama-

rillentas, anaranjado pálldo y rosado páIido, con pobre desarrollo de estratifi-
cación tab,ular. Las escasas, psefitas, cle 1;ipo intraformacional, están restringi-
das a la base de la secuencia. Además, son comunes los nódulos calcedónicos

blancos, de igual asp,ecto que lo,s hallados en Puerto Visser (véase AndreÍs, eÚ

atii, t97il, y algunos niveles con pedot'úbulos de raíie§'

cabe ccnsignar que, fuera del área del perfi.l, en el sector sudoeste, apa-

recen dos coladas de lavas basálticas olivÍnicas, separadas por tobas finas gris

pálidc con frecuent,es pedotúbulos de raíces; la potencia máxima de esüas coia-

das varía de 1,80 m (superior) a 5,25 m (infefior) y se acuñan hacia el Este

,fig. 5) .

(') El nivel ¡ortador de tro¡cos es el primer estrato psamítiro y potlría corre'lscionarse con Ias

l"cas Gemeias, rlue también contlenet fragmentos cle t¡oncos silicificados'
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Figura 4. perfil estratigráfico detatlado en cl sector de la Formación Cañadón Hondo
quá contiene los horizontes portadores de plantas y peces. H: hojas; T: troncos;

B: briznas de vegetales; P: peces. Para las demás referencias véase figura 3.



FORMa,ION .A-TaGONIA. * yace en concord.ancia sobre ros depósitos d.eIa Formación Et sor, meoianáo 
"rriiJ"u*uu, ,rru ,rpüriJie' irregurar erosiva.su espesor reat es de 170 *"il". -i;; otros. Iugare" ii.- á"rirrrmienüos atecró-nicos pue,de" ur-::l:" ru p"tl".iui'y'está integrada p,or co,quinas, psamrtasy petitas, cuyos caracteres ¡on .oñuráttu. .o,, lo". uJtrlár*ro. d"e la unrda.en el htoral del goifo de San ¿".r*. 

-^-'
Les psamitas, c*.i*iá,il-i"r*i,"r.'1,'fj,?:H:?'J,ff;,Xt,#,T,,i...#];,T.r1",#i.j#?I

dades amari,ento-verd.o.as en ros ier*rrro, inferiores a g'§ ama,l.lentas ei1Ias secciones superiores' Por el contrarü las coquinas exhiñen una notoria clis_minució' hacra a¡.ba u., er .e.ffi;;;"i". esüratos, asi comá una mayor frag_menüactén d'e las ostreas tvoase á".*'1, 
-perfil detallado). La esrrar.irrcaciones üabu.rar, a*nque poco definida cuando faltan lu" irri..-áuraciones carcáreas;,os contactos enúre 

.ras diversas uiorüiu. son, por Io común, gradacionale,s,excep¡o en ra b¿se de ras coqurnas. r,as- estructurá. proáooáu. por biotu.bación§on ¡aras (tubos cilindricos dó arera, u- u..u. con núcreo carcedónico gris) .Cabe señatar, finaiment., q.ru iá*.áq.rir* rasat a¡loraniu.r,.r se.ctor deias coladas basárüicas inciuidás 
-.r, 

iá rármucron Er sor, contiene guijas hasüaguijones provenientes oe ra erosián áu-o".,crras ravas. En la fig. 5 se muestra rarelación existente ent¿e los ¿.porit"r ."i*ientenses y patagonÍanos.
RODADOS FATAGONICOS. _ Con una potencia estimada en 10 :netros,están constiüuidos por ortocongromeraoos friabies, o¿uii*Lrl.'cementados porcarbonaio branco purveruient,o. io. .ü.1ál son redondead.os a bien red.onrleaqos,de tamaño guija y correspondientes a basaltos y piroclastiüas silicifÍcadas.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION
0 FORMACION ,aLAMANCA. 

- Las condiciones paleoambientares ,o d.i-fieren mavormente de,l3s :rp..ui"uou.ii. orrar. i, 
"t oti¿-.-llizul. ,r, conju,to,éstas sugieren un ambiente ,inrrurlt"ál-".onectado t¡remeniá"con eI mar ycaracterizadq por corientes ,.irtirá*urie vigorosas f"r..*i, de bioglyfos,abundancia 'de estructuru" ."t*.rrrrolr,'ou.r.u .*t...ürr-á"-^lo. depósitos ypresencia de psefitas-intraformaci""ri.ri, con formacior, á.-nurrus subi:iarina¡y zona§ de rompiente ("off-shor" uur.ríl;. A similare. .á.r.¡.,l.riorres ¡aareoam_bienüales arriba Frengueri (1936), ; il; ar esüudio de ras diatomeas conte_nidas en ras areniscas grauconíti.u, lori".rpond,entes a ra sección inferior("Banco verde"), aunqu-e_señala urru prJuuté irrnr.rrJu Jr,rriur'por el h'rlazgode diatomeas de agua dutce f piniulrñi]rrrgl¡b¿, n. sp.).

/.1. I ;i )\ t),/-t
'ítj.l,li! 3

r&9+P1r::_, .'..t' .|,t. ....-...§' ., ...' .'-. .'.

5:f,:;i,' 
":iJJlT:. 

",",'1"¿::,'"rT;::",?¿"":,,,::j,l:l d.p::is::lt ,(B).. sector sudoeste'| q'¡ vq r§(uqraqa. i r: tobas; 2r basartos orivínicos; 
."g, puaáiro1,riI'i"' raíces; 4: co_quina basal con fragmentos de u*riüJ'i: 'timotitas; 

Z1: númeri de muestra.
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La abundanci.a de glauconita sugiere, si nos atenemos a la opinión oe xutái
(1971), que las aguas de!. mar salamanqueano d,eben haber tenido IIH neuilo
a debil alcalino; además, de acuerdo con las conclusiones de porrenga (196?)
en arnbientes acluales, las aguas tenÍan una temperatura menor de 1boc,

r,as condicior¡es dinámicas de la sección inferior, se lucieron más débiles,
pues las seümentitas de la sección media parecen haber sido depositadas en
una planicie arenosa d,e marea (,,sand flat,,), bajo condiciones alternantes de
oxidación y reducción débiles. Finalmente, la sección superior marca la apa-
rlción de un ambiente al'buférico muy extendido y poco profundo, con fr,ecuente
ac"ividad de organismos cavadores y crecientes condicj.ones euxÍnicas. Las inter-
calaciones, en las p,elitas lgrises o negras, de delgadas capas de psamitas finas
(en parte rebajadas por organismos) pueden ser interpretadas como produci-
das durante perÍodos de tormenta o por acción eólica (véase también Reineck
y Sing,h, 1973). En estos cuerpos de agua se,produjo hacia el fin de la sedi-
¡nentación salamanqueana, la caÍda de materiales pirocl,ásticos de variada gra-
nulometrÍa (bentonitas, tobas, lapillitas).

b) FORMACION RIO CHICO. - Las nuevas oibseryaciones confirrnan la
naturaleza fluvial de Ios dos ciclos que integran esta unidad.. Satrvo la ausencia
tie horizontes de paleosuelos en el. Miemloro Las Violeüas, presentan caracteris-
ticas similares a las descriptas por And¡eis et alii. (1975) para el sector Bajada
de Hansen-Bahía Bustamante (fig. 1).

E1 referido paleoambiente ,queda demostrado por la presencia de: 1) estratos
tabulares y lenticulares subordinados, con base erosiva; 2) abundancia de
estructuras entrecruzadas (en particular las cóncavas) y 3) ritmos sed,inrenta-
rios AEAB (más definidos en el Miembro Visser) y ABCABC (más frecuenües
en el mismo miembro). En general, se manLienen las condiciones de energia en
Ios dos ciclos, con mayor competencia y poder erosivo de 1as corrientes en las
secciones basales. EI análisis de la ciclicidad (yéas,e tarr¡bién Selley, 1972), de
los tipos de estructuras entrecruzadas y la relaeión clástica: conglomera.dos f
psamitas/p,elitas (cuadro I), permite inferir que las facies de canal anastomo-
saCo del Miembro Las Violetas poseían mayor energía que Jas correspondientes
al Miembro Visser, el que se habría formado también en planicies de inundación,
pero ,con canales meandrosos y con periódicas condiciones de exposición sub-
aérea de los depósitos. Esta última posibilidad se ha vis,to corrroborada por la
presencia de los horizontes enrojecidos interpretados como paleosuelos.

CUADR,O I

'Cornposición granulométrica (en %) g relación clústica

Forrn¿ción Potencia Congl Limol
Psef. a Psam.

Pelitas

SA¡AMANCA

3IO CHIC.O

a Mb. Las Violetas . .

a, Mb. Visser

C.LÑADON HONDO

N. SOL

?.{T.{GONIA

49 rn

27 rn

33m
125 m

45m

170 m

13,2

0,0

14,l

26,4

2,0

12,0

43,8

98,1

42,1

54,4

98,0

58,5

23,3

0,0

0,0

8,8

0,0

29,5

29,7

1,9

43,8

t0,4

0,0

0,0

0,88

51,60

1,28

4,t6

0,00

2,30
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La participación de sedimentitas pelitieas es notoria en el }"{iembro Vissery denoüa una pérdida gradual de competencia del agente de transporte en ced.aciclo; asimismo, a iravés de toda Ia secuencia aflorante en las cercanías del
cerro Piatnitzky se advierte una disminución constante, aunque débil, en tagranulometría de las sedimentitas psamíticas. por otra parte, la presencia de
horizontes de paleosuelos y ia llamativa ausencia de laminación ond.ulÍtica, per-
mite atribuir, en parte a la acción eólica, Ja depositación d.e los materiaies clás-
ticos. No se descarta la p,osibilidad que los procesos pedogénicos y aún la acti-
vidad de los .organismos cavadores, puedan haber contribuido a la desaparición
de las esüruct,uras internas en algunos horizontes de paleosuelos.

El cálculo de las paleocorrientes indica que drurante la d.epositación de las
sedimen,titas de la FormacÍón Río chico, las corrient,es fluyeron siguie¡do la
paleopendiente locaI, hacia el Este en el área de cañad.ón Hondo (Miemhro Las
Violetas: 85023'y Miembro visser: 104'0b,) y hacia eI sw en el sector de pampa
Vaca. (Miemb,ro Visser: 1?0"0b,).

Como conclusión final, basad,a en las caracterÍsticas de la estratificación,
puede deducirse que el relieve en el cual fueron excayadas las iespectivas pla_
nicies ,de inundación, debe haber sido llano, probablernente como amplias llanu-
ras con escasas diferencias de cota.

c) FoRMACION CAÑADON HONDO. -. La persistente estratificación tat¡u-lar fina a mediana a través de la, secuencia, la laminación y 1as frecuentes
perforaciones cilÍndricas verticales (que pueden ser interpretadas como produ-
cidas por vegetales parecidos a los actuales juncos), permite suponer la exis-
tencia de un paleoambiente palustre o 1acustre (aI menos en 1as épocas prirni-
géneas). La presencia de restos de peces, de queionios y cocodrilos, de marní-
feros, de vegetales y, en es,pecial, del gasterópodo strophocheilus, ltace presumir
que se trataba de un cuerpo de agua dulce poco p,rofundo, aunque con varia-
ciones locales según se desprende del contenido fosilífero en cada uno de ios
horizonües determinados (,*). Este cuerpo de agua debe haber *sido permanente,
pues en folma sistemática ,faltan evidencias de exp,osic.ión subaérea (grietas de
desecación). cabe consignar que condiciones paleoa,mbientales palustres ya" ha-
bÍan sido sugeridas por piatnitzky {1942) en base al hallazgo.áe p.c.r.

Ei relleno §e la cuenca palustre, salvo eI período de depositación de mate-
riales epiclásticos que indiean una fuerte erosión de las áreas eircundantes, se
produjo por sucesivos aporües de lluvias de cenizas volcánicas ,(mÍembros medioy superior). La evidente disminución. en 1a granulometrÍa de las sedimentitas
hacia el miembro ,superior y ta mayor frecuencia. de tonalidades grisáceas en
las secciones superiores, parece indicar una progresiva colma.tación de la c,uen-
ca, bajo condiciones relativarnente oxidantes hasta el miembro medio r débii
reductora§ en el miembro superior.

d) FoRMAcIoN EL ,so¿. - La granulo'metrÍa fina de los depósitos piro-
clásticos (Re ación clástica: 0, cuadro r), su homogeneidad,tateral y vertical, la
ausencia de laminación o de estrucüuras direccionales, asÍ como e1 pobre des-
arrollo de la estratificación, son los rasgos distintivos de la unid.ad.; a, ellos
debemos agregar Ia p'resencia de algunos congiomerados jntraformacionaies y
los niveles con pedutúbulos producidos por sistemas radiculares d.e vegetales.

El conjunto de evidencias corrobora 1as conclusiones de Andreis et atii
(1975), con respecto a un probable origen eójico de los ciepósitos de amplias
llanuras surcadas por rÍos temporarios de cauce divagante y con proca cornpe-
tencia de las corrient,es (véase también pascual y odreman, Lg7L, y And.reis,

(*) Cabe enfatizar que en ningún lug¿r se han encortrado restos c1e pcces (y de p)antas), aso-
ciados a ¡estos cle mamÍferos (Tetrápodos).
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L972). La presencia de Pedotúbulos, en,especiEl en las piroclásticas intercálaCas

entre las colad,as de lavas, indican una mayor frecuencia de periodos de no

depositación con formación de paleosuelos hacia los término's superiores de la

unidad.

e)F1RMAcIoNPATAG)NIA._Lassedimentitaspatagonianasrepresen-
ban un depósito infralitorai, producido en una cuenca de fondo playo, de escasa

profundidad y con mareas débiles, producto cle un tr)Ioce§o transgresivo que §e

iesarrolló, en opinión de Andrels et 0.tii (19?5), sobre un área continental de

fisiografÍa tabular. Al respecto, la fig. 5, es una evidencia concluyenle de las

caracterÍsticas paieofisiog.áfi.ur de1 área previas a Ia sedi¡rentación patagcniana'

Un examen de¡alaáo de la secuencia (véase anexo) permite inferir que

hacia los términos medios comienza a ,manifestar§e un proce§o I'ento pero gra-

dual de regresrón, ei que sólo se advierte en ias carasteristicas texturales y de

potencia Aá tos depósitos ¿s sprquinas. En las porciones basales, Ios estra'tos de

estas rocas carcáreas, con más de 5 metros de espesor, contienen abundantes

ostreas completas, eán las valvas cerradas y sln que se advierta orient'aciÓn

secundaria por corrientes (19 y 29 nivel de coqulnas); sin embargo, hacia los

términos medio ,y sup,erior, puede observar§e un; pr'o,gresiva disminución en el

e§pesor de los estrato, tqrá ahora rniden entre 0,?0 y 1,60 metros), a Ia vez que

aumenta la proporción áe valvas triturad,as y se hacen más frecuentes las es-

tructuras sedimentarias tales como laminaclón, estratificación cóncava y lentes

de psamitas y Pelitas.

Lanotoriahomogeneidaddelaspsamitasydelaspelitasatravésdetoda
la secuencia, §ugiere que las mudanzas de la linea ,de corsta se produieron sln

mod.lflcacio¡es sustanclales en Ia energÍa ambiental. La presencia de glauconita'

indica, corno en el ,caso del "Eanco verde" salamanqueano, que ta sedimenta-

eiónseprod'ujoenunazonadeplataformaconectadalibrementeconelmal
y, por 

"rrd", 
p.tt.oüaba idénticas condiciones térmicas de sus agua§'

Enconjunto,]osdepósitosarenososypsefiticos(co,qurnas)sonlosmás
abundantes y representán el 70% de la unidad (Reiación clástica: 2,30, cua-

dro I) Y dan una id'ea ap'roximada de la energía ambiental existente durante

1a ingresión Patagoniana'

HISTORIA GEOLOGICA DEL AER,EA

Durantcelepisod'iomarinoquecomprendeellapsoDaniano.Tlhanetiano,
Ias sedimentitas salarnanqueanas i,ruro, depositadas en un ambiente infralitoral

cercano ,a la costa (con profundidades t"itu'''ut a 45 metros) ' pero hacia eI

topedelasucesiÓnéstaspasaronasel.depositadasenambientescadaYez
nenosprofundos,detipoalbuférico,conrecurrenciaspoconotorias.Elciclo
salamanqueano se cierrá con un p'eríodo de caÍda de lluvias de cenizas' cuya

edad,segúnsedesprendede]asdatacionesladimétricas,oorrespond-ealPaleo-
ceno superior (61 -+ 5 rn.a.).

EIpro'cesoderegresiónd,elmarsalamailqueanocontinuóaparente.mente
sin mayores interr,uptones y, como reflejo de movimientos- epirogénicos ocru-

rricos en el área, ..',p.oa":o la cont,inentálización de la región con la dep'osita-

ción de los dos ciclos fluvia.les que constituyen Ia Formación F'ío chico (véase

coirsideraciones sobre et liliem¡ró Las violetas en pág. 6), durante e1 Pa,leoceno

:.:.ás alto (post-Thanetiano) o en ei Eoceno inferior'
Enelprimerciclo(MiemloroLasVioletas),lapendienteregionalde}a,
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..-o."i"i" ;":;;;;r.rón fue algo mayor que durante Ia depositación dei ciclo
^^-^¡:^i^s^.d ¡{a

i;',."";"";,'**;;;;;t..".) ; en éste huloo, además, periódicas condiciones de
1^- ñt *^f iar¡a

,,:;:,:;;"";;ffi;; ;;"i;'¿.p-orit", cor, 
'ro.mación de paleosuelos. Er relieve,

.--;;ffi ;;;, ;;; iiuno .o., escasas diferencias de cota' Estas caracteristicas
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parecen haber existicio especiaimente en el Miernbro Las Vioietas, pues, segúnse desprende del anáIisis comparativo d.e los espesorss del Miembro Visser enel Iitoral marítimo (Andreis et atii, lg7b) y el área en est,udio, puede inferirseuna mayor "ondulación" del terreno durante la deposiüación de esta subunidad.§i nos atenemos a ]os datos aportados por ras paieocorrientes (véase ter.n-bién Andreis ett a.rii, 19Tb), durante ra depcsrtación d.e Ia Formación RÍo chico,exlstió una paleopendiente inclinada hacla e1 E-sE en el litoral maríiimo yhacia el Sur más aI oeste (área de pampa yaca).
una nueva época oe mov¡mlentos tecr,ónrcos, prol:abiemente ubicados en eiEoceno inferior (ypreuanos'/), tuvreron su expresión en sectores rectrrngidosaparen¿emenie en el ac¡ual vaile d.el río chrco. Dicho§ movrmiento§ perüur_baron la posrcién de ias capas de ra Formación R,io chrco, proiocancio ;ü1e-gamrenüos (en especial, visrbles en el Mrembro visser) y 1a aparrcion oe ali_ne4ciGnes asociadas (?).
Después rie esta actividad tectónica, un períoi1o de erosÍón que abarca unlapso desconocicio, pero pequeÍio ciel Eocer¡o i¡rrerror, debe rraper pr.ociucioo unIelreve lrlegui.ar' con dorsares y bajos relativamenle prorundg,s. E,n es¡e reiieve

se instai.ó el ambiente paiusüre de la Form¿ción cañ;dón Hondo, que marca ensus prirAeros tiempos una energía ¡eiaLivamente fuerte (probable pa.Leoambieilte
lacustre ?), con la depositación de materiales epieiásticos gruesos. La gracirial
coim¿taciÓn de la cuenca lacustre por sucesivos aportes de maüeriales piroclás-
ticos, provocalon un cambio graduar ciel ambientá hacia conoiciones de mcnorprofundrdaci, siempre de agua duice (recuérqese ra pres,encia d.e1 gasterópodo
Strophochetlus). Duranbe la existencia de la cuenea fiorecieron una yarlada
fauna de vertebracios muy rica en especres y generos; los restos vegetaies, por
su pobre estado de conservación, parecen haber sido llevados por, corrientes
fluviaies ai sitio de depositación.

Hacia el fin de la sedirnentación de la tr ormación cañadón rrondo, tras
cenizas se depositaron en cuerpos de agua aisiados, dando lugar a e¡tratos ben-
torrÍLicos por aiteración ,,in situ,,clel vidrio voicánico.

El proceso piroclástico continuó, después d.el hialus eoceno inferior - oligo-
ceno supeflor, ,con Ia depositación de la Formación E1 sol, aunque se advierteei cambio de depositación ácuea (cañadón Hondo) por condiciones eóiicas pre-
clominanies con formación d.e paleosuelos en .cedimentitas aparentemente ioes¡,i-
cas. En Jas postrimerÍas del cielo deposicional de la Formación El sol, iuntocon las piroclast,itas se producen derrames basálticos cuya edad es oligocenasuperior (Ohattiano, 2g -+- B m.a.).

Es probable, por fin, que er. p,legamienüo que exhiben ras capas de Ja For-macién caúadón Hondo pueda ser coruiderado como debido a movimientospost-sarmientenses (probablemente post_oiigocenos y pre_miocenos, de acuerdo
con las ideas de Lesta y F'erello, L9?2), pero la ar¡sencia de afloramientos per-
turbados correspondientes a la Formación El soJ, en contacto con las sedimen-
titas de la unidad. subyacente parece no confirmar rar posibilidad.

La secuencia piroclástica de la Formación El sol fue posieriormente cu-
bierta por 1as sedimentitas de la transgresión pata,goniana, depositadas en nia-
res poco profundos sobre extensas plataformas cercanas a la costa.

Finalrnente, deibemos referirnos a la importancia que tiene para Ia estra_tigrafía locat y regional, la datación de tos basaltos de Ia Formación El sol,pues affoja cierta luz en el tan d.ebaticio problema de ia edad deI ,,piso pata_
goniano" (Bertels, 1g?0). para esta unidad, algunos autores (camacho, 1g?4)le asignan una edad. eocena en base del contenido de inverte.brados marinos,en tanto que otros (pascuar y cicreman, 19?1, 19,?3; Berters, 19?0) favorecen
una edad más joven, oligocena, en base a criterios también paleontológicos (res-
tos de vertebrados y microfósiles, respectivamente) . De ser esta d"atación cor.ro-borada con informaciones de áreas vecinas a cañadón Hondo, sin duda ¿lguna,
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:ts-:-tará rrn elemento de gran apoyo a la segunda posibilidad. Es necesario

--*:rcar rina vez más Ia [énesis volcánica de las rocas datadas (por sus tex-
:-:¿s i estructuras), las que aparecen como c'otadas posteriormente erosionzrlas

;*:: -r. tra!.sgresión del mar patagoniano.
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CONCLUSIONES

De aclqrdo con las corsideraciones presentadas en este traibaio' se con-

L:re que:

1l La Formación Salamanca (Miembro Har¡sen) se hab'ría deposiüado en

eI lapso del Paleoceno, comprendido entre eI Daniano y eI Thanetiano'

2.r Las sedrrnentitas de la Formación Rio ctrico parecen haber sido deposi-

tadas en el. Palebceno más alto o quizás, incluso, en eI Eoceno basal'

probabiemente después de los movimientos epirogenéüicos ocurridos en eI

lapsoPaleocenosuperior-Eo.ceno(mencionadosPorLestayFere-
ilo, 19?2)

3r Se confirma la existencia de Ios dos miembros de la Formación Río

Chico: Las Vroletas y Visser, re.conocidos,por Andreis et alil (t9"15) en

sectores cercanos en eI litoral rdel golfo de San Jorge' aunque se so§-

pecha, en :ba§e a criterios litotóglcoi y estructurales' que el miembro

ba§al (La§ violetas) podria constituir una entidad' sep'arada de las bipi-

cas areniscas arcÓsicas a,signad'as cornunmente a a'quella unidad (Visser) '

{-lLasunidadescorrespondientesalGruposarmienlose'lesconfierenoln-
bre formacional de acuerdo con las ésp,ecificaciones del cÓdigo de No-

menclaüurapstratigrática:FormaciónCañadónllondo,(=casamayolen-
se) Y EI Sol (: Deseadense) '

J r La Formación cañadón Hondo ,se dispone en discordancia angular sobre

]assedlment.itasdelMiembroVisserdelaFormaciónR,ioChico.SeSupo-
ne que la perturbación de Ias capas 'de esta unidad puede ser debida

a movimiento" 
-t".tá"i"os 

10ca1es ubicados en el Eoceno ir¡ferior (Y'pre-

siano ?).

6lElciclode]aFormaciónElsolculrninaconlaefusióndelavasba,sál-
ticas en el oligoceno superior (Chattiano) '

?}Latransgresiórr,patagonianaseproduceeneloligocenosuperior(post-
Chatiiano) o en eI Mioceno lnferior basal'
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27.20 m

en el concepto de las condicianes geol'ógicas

Comod.oro Riuq,ila?)ia". Bol' Acad' Nac' Cs"

ANEXO
a) Perfit eüratigrálico d,e la sucesión afto'tunte en Ca'ñadón Hondo

RODADOS PATAGONICOS

l0mOrtoconglomeradosfriab]es,constituidosp,orctasto.sredondeadosa
bienredondeadosdebasaltos,tobassiticificadas,etc.Labasenoes
visible y, en co'nsecuencia, la pofencla es aproxirnada'

FORMACION PATAGONIA

13,60 m Alternancia de psamitas medianas amarillas y iimolitas gris amari-

llentas,ene§tratostabulares,de50cmpotenciaysinestructuras
internas; contactos netos.

samitas medianas grises y amariltentas alternantes' en estratos tabu-

1ares, d.e 20 cm espe§or. Contactos transicionales'
Coquina con valvas de Ostrea muy fragmentadas' fncluye tentes de

limolitas amarillas con notoria lamÍnación' En la base aparece una

psamita mediana con laminación grosera, litificada (cemento calcá-

ieo), que contiene pequeños lentes de valvas trituradas'
Limolitas amarillento verdosas, macizas en Ia mitad inferior y lami-

nadas en 1a mitad suPerior.
Psamita mediana gris. maeiza.
,Co,quina con vaivas fragmentadas y entera's de hasta 5 cm de diá-

*.iro; contiene pequeñas lentes de arcilita gris oliva pálido'
psamiías gris amarillentas, finas y macizas, en estratos poco defini-

dcs (pasate transicional), de 10 a 30 cm potencia'

o?
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1,70 m

3,40 m

0,50 m
1,70 m

11,90 m

coquina con valvas muy trituradas de 1-2 mm, con b,uenas artesas de3 m ancho y 1 m .de ,p'ot,encia (orientación eje artesa aI NE, 40c).Psamitas finas y limolitas gris amarill*iu", ., estratos de 2_10 cm.Buena laminación en los ú;üimos 60 cm. Frecuentes estructuras de'bioturbación (tubos yerticales con núcleo silíceo).Coquina con matriz arenosa fina; conehiilas fragmentadas disp,ersas.Limolita amarillenta, maeiza.
Psamitas medianas gris amarillentas, macizas, con conchilras d.isper-sas fragmentadas. Est¡atificación poco definida con planos de tr¿n-sicionales.

1,70 m Limolita amarillenta. maciza.
15,30 m trsarnita mediana gris verdosa párida, maciza; estratificación pocodefinida con planos t¡ansicionales. Contiene con.chillas,fragmentadas

dispersas.
2,50 m coquina ,con ostreas enteras no o¡ientadas en matriz gruese eonsti-üuida por valvas fragrnentadas y arena gruesa de coror gris amari-Ilr:nto; se interceran lentes ce p:amit:s medianas de 10 cm poteneia

exentos de restos de valvas.
1,70 m Limolitas a.marillentas, macizas"
9,10 m Psamitas medianas, grises, macizas, con pranos de estratificaeión tran-sicionales.
3,40 m coquina eon e.stratifieación taburar fina (1-3 cm) y fragrnentos devalvas de 1-10 cm mezcra,dros. Estructuras entrecfuzadas aisradascrientadas hacia el NE (RBz 60/740). Moderada c,antidad de glauco-nita. Constituye Ia cornisa de la terraza If.

10"20 m Psamitas merli"nas gris oliva claro, con ostreas enteras dispersas.
3,40 m cc'quina castaño arnari.[enta con abundantes ostreas compretas.

25,50 m f.jmotitas amarillento verdosas, macizas.
8,50 m Psamitas medianas, gris páridas, macizas, con pranos de estratifica-ción transicionales.
0,80 m coquina fina rnaciza, con fragmentos de valvas de 1-10 cm.5,10 m coouina amarilento vercosa, eon matri.z arenosa mediana graueo_nítica; contiene a;bundantes ostreas grandes (hasta 2s cm) ii.p"r-

sas o en ientes.

FORMACIAN EL SOL
?obas finas, gris ama,rilIentas (dranquecinas en superficies meteori-zadas), maeizas, con abundantes concreciones blancas silíceas de for-mas irregulares (hasta 15 cm de diámetro).
Tobas finas, anaranjado páIic1o, macizas.
Tobas gris blanouecinas, con conqtomerados intraformacionales en Iátbase y pedutúbulos (sistemas radieulares) en el techo.
conglomerados intraformaeionares, constituidos por fenocrostos d.e to-bas.amarillentas, dispuestos en una matriz con tonalidades y compo_
sición similares. Mala estratificación taibular.

FORMACION CAÑADON HONDO
c) Miembro superior

9.!0 * Bentonita gris páIido, maciza, siticificada en Ia base.
12,80 m Bentonita arnarilro verdosa, maciza, con abundantes concreciones detipo septaria.

b) Miembra med,io
5,50 m Tobas gris verdosas amarirentas, raminadas (en parte lajosas), conintercalacÍones (cada 1,5 metro) de tobas otanquecinas lÍtifacadas que

forman resaltos, con frecuentes marcas de vermés y 30 cm d.e porencia.
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1,70 m

3,40 m
1,70 m

1,?0 m

0,30 m

0,50 m

1,00 m

12,60 m

0,20 m

0,20 m
0,20 rn

1,70 m
0,10 m
3,80 m

To,bas verde p,álidc con fractura concoide, en e§tratos tabular'es de

50-80crn,conparcialpigmentaciónmorada.Contieneconcleciones
es,féricas, elipsoidales e irregulares, con sup'erficie limonitizada'
Tobas blancas, macizas, sin estratificación evidente'

Tobas verdes en estratos tabulares poco definido§ y abundantes pe-

'dotúbulos de sistemas radiculae§.
Alternancia de tobas ,verdes y verde pálidas, en estratos tabulares
'de 20-40 cm.
Tobas amarillentas, medianas, en capas tabulares de 0'5-2 cm' eon

frecuente ye§o fibro§o. En e1 techo presenta tubos verticales (iuncos?) '

Toiba titificada, verde azulada" en la base y gris verdosa hacla el techo'

con abundantes tubos verticales.
i;;; ñ; ;"rdosa, fina, algo larrlinada, con ,veso fibroso v abundantes

tubos verticales.
Tobas amarillento blanquecinas, macizas, portadoras de rest'os de ver-

tebraitos (mamíferos, tártugas, cocodrilos) ' Horizonte fosilífero V'

Tobagrisverdosapálida,macizeyconfrecuentestubo;sverticales
irre'gulares, de 1 mm de diámetro'
Toba blanco grisácea, algo laminada'
Toba amarill0 verdosá, cJn fenoclastos de tobas finas verdes (congl0-

merado intraformacional)'
Tobas amarillo verdosas, con abundantes tubos verticales'

Toba blanca, maciza (forrna media caña) '
,Toibas amarillo verdosas pá1idas (blanquecinas en superficies meteori-

zadas)conabundantes-tubosverticalesdre0'5-1cmdiámetro'por-
tadorasderestrosdevertebrados(mamíferos,ptracasdetortugas'dien-
tesyvértebrasdecocodrilos)ydegasterópodos(Stronhochei.lus).
Horizonte fosilÍfero rv. son frecuentes nódulos siiÍceos gris o gris ver-

dosos,deformaseilíndricasri-onoaxonasoramificados'conlimonita

"op.rti.iut.,sontambi-éncomunestuboscilín'Cricosconfondocóncavo(forma de eáIiz), a veces con un orificio circular en su fondo'

robaalgolamjnada(similaraestratomatolitastabtrlares),cones-
tructura granu-lar (paleosuelo?)'

Tobasamarillentoverdosas(blanquecinasensuperficiesmeteoriza.
das), macizas.

a) Miembro interior
Estrato lenticular de extensión regional que' en lts 'partes más po-

tentes e,s psamítico mediano' En el -qector del perfil aparece como

una arcilita amarillo ,uráo., (blanquecina en superficie meteorizada),

silicificada,consup'erficielimonitizqdayfrecuentesvenillasdecal-
cedonia.
iimotitas verde grisáceas, con regular proporción de gránulos y gui-

jas, dispersos.
Psefitas sabulÍticas hasta ,guiiosas, sin psamitas inte¡caladas'

Psarnitas finas, verder, *ri litlficadas, en estratos tabulares de 2-10

cm potecia, oxid.ado Áen superficie' Macizos o con incipiente lami-

nación.
Alternancia de capas psefíticas castaño rojizas y psamíticas verdo-

sas tab,ularer, .on pot.reia de 50-80 cm (es raro que e interYalo p§a-

míticoalcanceamedir2metros).Lasp:efitasso.nsabulÍticashasta
guijosas finas (10 mm máximo) y los fenoclastos anguiosos a sub-

angulosos, son de tobas grises, vulcanitas rojizas y obsidiana negra'

Las psamitas son rnedianás, macizas y gris verdosas' En el .t'echo 
de

los estratos psamíticos, suelen aparecer otras 'psamitas 
macizas' más

fina"s y verde pátidas, en estratos tabulares de 1-3 cm'

1,30 m

3.80 m

0,60 a
2,00 m

10,20 m

5,10 m
0,30 m

27,00 m
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L7,20 m Psamitas gris verdosas finas, con laminación grosera. contienen len-
tes de psamitas medianas a gruesas o de sabulitas castañas que pue-
den incluir pequeñas guijas de tobrs ve.des, grises y obsidiana nógra(o gris).

6,90 m Psamltas gris verdosas medianas, macizas, con fenoclastos dLispersos
de tobas verdes, angulosos a subangulosos, de hasba 3 cm de cliámetro.
se intercalan delgados estratos de ,psemitas finas, muy litificadas
teñidos de limonita superficial. Contienen restos de vertebrados (Ho-
rizonte fosilífero I).
FORMACION RIO CHICO - MTEMBRO YISS¿,R

3,50 m Bentonita verde oliva, maciza.
0,80 m Psamita mediana, blanqueein:, pigmentada parcialmente de limoniüa,

litificada (forma cornisa.s) ; presenta tubos verticales.
7,75 m Psamitas muy finas, gris verde páliclo, macizas.
3,50 m Ps¡mitas medianas, bianquecjnas. Figmentadas parcialmente por he-

matita. Contiene estructuras tangenciales simples.
3,50 m Bentonita verde oliva, maciza.
1,?5 m Psamita fina, ro)iza (arcósica) .

1,75 m Bentonita verd.e oliva, maciza.
3'50 m sabulita arcósiea, con estructuras estrecruzadas (tangenciales

ples), Frecuente yeso fibroso y base erosiva.
5,70 Bentonitl gris amarillenta, maciza. En los úItimos 30 cm se

sim-

hace
rojiza (hematita).

3,50 m Psamit,as finas, anaranjado rosadas, macizas, con cemento halÍtico.
2,60 m Psamitas medianas, anoranjado grisáceo. macizas.
1,00 m ortoconglomerado arcósico, amarillento verdoso, con guijas y gránu-

los de cuaÍzo, feldespatos y )itoclastos.

FORMACION RIO CHICO . XIIEMBRO LAS VIOLETAS

3,00 rn F..amitas medianas, gris zmarillentas, macizas.
0,?0 m Psamitas finas, piroclástica rtoba de segundo cicio), con estructuras

entrecruzarlas no medibles. Se aCvierüe enrojecimiento en las porcio-
nes superiores.

0,30 m Psamitas gris pálidas. finas, feldespát.icas y litifieadas.
0,50 m Arcilitas gris amarillentas, bentoníticas y macizas.

15,75 m trsarnitas gruesas en estratos tabulares de 40-60 cm, con algunas
estructuras cóncavas y de eolor amarillo yerdosb.

1,00 m Psamitas finas amarillento verdoso, finas.
8,75 m Psarnitas líticas, amarillo verdosas, gruesas a muy gruesas. con abr¡n-

dantes estructuras entrecruzadas (cóncavas y tangencial sjmples o
'planares, subordinadas). La base det estrato basal es irregular (d.e
génesis erosiva) y está cementada por lim,onit.a, formanCo una capa
de 2 cm de poteneia.

FORMACTON SALAMANCA - MIEMBRO HANSEN

c) Sección suqerlor

1,75 m Toba mediana, con mala ]aminación y lentes de pumitas blancas, de
0,5-6 cm de diámetro, redondeados.

5,25 m Bentonitas gris amarillentas, macizas y fractura concoidal.
1,35 m Limolitas ,grises, maeizas y con fractura concoide.
1,30 m rArcilita negra, maciza, con fractura concoide.
0,15 m Psamitas finas, ocre amarillento, con pequeños nódulos de ceolitas

rosados_
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5,25 m

5.85 m

0,40 m

2,05 m

7,00 m

0,60 m

3,50 m

5,25 m

7,00 m

Limolitas gris amariltentas, macizas, con fractura" concoide menos no-

toria que Ln Ias arcilitas. presenta abundantes tubos cilÍndricos de

ree'orrido tortuoso de origen loiogénico, rellenados con 'arcilita negra'

a 3,50 m se intercala un delgado estrato arenoso, gris, con esc&sos

tubos.

b) Sección n'Leclia

Alternancia de psamita,s finas y limolitas' 'de color gris rosad'o ana-

ranjado, macizos, en estratos tabulares de 30 cm (pelitas) a B0 cm

(psamitas). El estrato arenoso ba§al es grueso y contiene fenoclastos

de 1-,10 cm, aunque lateralmente se hace areno'so fino sin fenoctastos

v Áa" roiízo. Abundante ó'p'alo verde intersticial'

Arcilita "fragmentosa", gris rosado, pigmentada p'arcialrnente de he-

matita.
Limolitas castañas, con abundantes granos de arena de 0'5-2 mm dis-

persos, macizas y .o,,-i*tttu"tes "lentes" de ópalo verde' Hacia arriba

(iiltimos 0,3 m se hacen más rojizas y aparece ópalo rosade (pa1eo-

suelo?) .

il Sección inferior

psamitas medianas a gruesas, gris amarillentas, pigmentadas e, roio-

castaño; presentan eslructuras entrecruzadas de tipo tabular tangen-

cial simPle.

Alternancia de arcilitas grises Y marrón a'marillentas' en capas t'a-

b,ulares de 2_5 cm. lár-cipar-grir." contlenen ,fenoclastos de arcilitas

rnarión amarillentas ; ;i;;;"t" epic! astos. ( conglomerado intraf o'rrna-

cional).
Psamitas medianas, gris amarillentas' macizas' con abundantes fi-

bras de Yeso (en venillas) '

rArcilitas castaño pátido "fragmentosas"' con pequeños lentes limosos

1,?5 m

1,?5 m

8,75 m

y arenosos finos.

Sección del "Banco Verde", integrada por 1'5 m de ortoconglomera-

dos, con fenoclasüos o. r-io t* ¿" eiciütas su'byacentes y pumitas

blancas, basaltos, anáásitas, tobas (blancas' amarillas' rojiza'§) ' de

1 mm a 2 cm: y 5,5 m de psamitas gruesas a sabulÍticas que p'asan

gradualmente hacia ut i¡u a psamitas finas' Las psamit:s más grue-

sas presentan a¡rrnaanies estiucturas entrecruzadas de tipo cóneavo'

*L.rttn* que las más finas son macizás' La' superficie basal es ero-

,iru y preientan tonalidades amarillo-verdo'sas'

Arcilita (de aspecto bentonítico), gris blan'quecina a castaño grisácea

(cuando húmeda) , *i,uii,, , en partés iimosa y con algunos. clastos dis-

persos de cuarzo y líticos de hast'a 1 cm' Notoria disyunción vert'ical'

(sin base visible) Psamitas medianas' glaconÍticas' verde amarillen-

tas, macizas.

b)Perfitestratigrá,ficoparciald'elaFormaciónCuíLad'ónHand'o(mos-
trando la posición de los horizontes portadores de peces .y de

plantas).

b) Miembro med'i'o (porciones basalesl '

Tobas verde pálidas con abundantes concreciones i¡1s'gulares siliceas

con la superficie limonitizada. Frecuentes moldes de stropltocheilus y

algunos restos de vertebrados (Horizonte fosilífero) '
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14'00 m Alüernancia 
.de tobas verde pálido y tobas blancas, en estratos ta,bu-trares tas brancas forman 

".rárto, y. están *ry iitlr.udas). §e in-
HnTHr-.lXs tobas rinas I muy tnas, lamlnáa"., , psamir¿;"s me_

1,75 m Alternancia_ de tobas gris verdoso pálidas (rnuy livianas) y de tobasIitificadas de iguar .olrr, au utp,ecto escoriá,cero y frecuentes e.ristales
*il;1"n. 

inrersticiar. ¿ás esirátos ."" ;;;;1;;",. ;;" 10 cm de po-

(Termina eI intervalo con p,lantas, horizonte IrI).
3'50 m Arc,ita gris verdosa, con raminación notoria; interlaminación con ar_cilitas amarillentas.
0'05 m psamiüa fina, muy litificada. maciza, con briznas de vegetares.
9,80 m Arciritas laminadas, sri.-pj!.rir.0'10 rn psamita fina, maciza, litificada amarillenta, eon impresiones de ho_jas mal eonservadas.

f,30 m Arcilitas amarillentas, macizas.
l,?! - Arcititas gris ver.dosas, ;;;l;;;;..
0,10 m psamita eastaño- *-ri'ili."ir,-iiiri.uou, que contiene abundantes ve_n,las de yeso fibroso. rrrrpresiorres de hojas fragmentarias y briznas.
9,40 m rArcilitas macizas, e.i. ,..Ao.ur.-
0'20 m psamita mediana, .u.t"no ,álrirenta, Iitificada, maciza, eon lmpre-siones escasas y briznas dispersas.
1,?5 m Psarnitas finas, gris verdosá páijour, en estratos finos (de 1_B em),con planro§ de estratificación poco definidos, y frecuentes nódurossiliceos ferrusinosos. Contienen impresiones disp,ersas de hoias Ce_terminables. Es probe.ble que este nivet contenga tambié]i [.oi;k .;-Iieifieados.

(Termina el intervalo con peces, horizonte II).
1.75 m Limoliüas amarillentas, macizas.
1.10 * Arcititas grises. maeizas.
0,20 m Lutitas papiráeeas, con restos de pee,es, gris amarilrenta verdosa, pig_mentada parcialmente de borravino.
0'50 m psamitas medianas a ti"as,-u" L.irr.to. taburares de 1-2 cm, de eororgris verdoso pálido, pigmentaclas con limonita en los planos de es_tratifieación.
0,40 m

0.80 m
0.80 m
0;80 m

7,75 m
17,00 m
(ap,l'ox.)

P,samitas finas, muy litificadas, con erosión ,,nodular,,.
_(Comienza el intervalo con peáes)
Toba blanea, piomentada **ecundariamente de roio v ocre amaril,o.Toba blanea' pigmentada seeundaria;;;1; de roio v ocre amar,Io.Toba gris pálido (blanca en superficie meteoriza d.a) , maeiza.
a) Mlembro inferior
Toba gris (blanouecina en superficie meteoriza d.a,) , maeiza.Arcilitas bentonítieas, verde pálicto, .orr- .irrto. dispersos de 1_2 mm,de tobas finas brancar .*"r"ár. f 

'r;i;.'Á" 
intercaran argunos esüra-

l3r"H;l-"s 
(?) más tftificados, d.-b**it", modúanas, de 30_50 em

(Sigue eI Miembro Visser de
angular).

la Formación RÍo Chico, en dislordancia
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