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RESUMEN

La región estudiada comprende de oeste a este:
la Cordillera Frontal, la depresión del valle de Igle-
sia y el sector occidental de la Precordillera
sanjuanina. La Cordillera Frontal está integrada por
una secuencia sedimentaria paleozoica media a su-
perior, afectada por una tectónica epidérmica del
ciclo Gondwánico, que constituye el basamento;
depósitos volcaniclásticos mesozoicos correspon-
dientes a una estructura extensional permotriásica y
las secuencias volcaniclásticas terciarias sinorogé-
nicas afectadas por la etapa compresiva del Ciclo
Ándico, el cual invierte parcialmente la tectónica
extensional.

La cuenca de Iglesia, perteneciente a la depre-
sión Rodeo - Uspallata y localizada entre las pro-
vincias geológicas de Cordillera Frontal y
Precordillera, está rellenada por depósitos terciarios
sedimentarios y piroclásticos y sedimentos cuater-
narios. Constituye una típica cuenca transportada
(piggy back basin).

La Precordillera está integrada por una secuen-
cia sedimentaria marina del Paleozoico inferior que
culmina con una serie ofiolítica; secuencias de me-
nor extensión de sedimentitas marinas y continen-
tales del Paleozoico medio a superior; una secuen-
cia mesozoica de naturaleza piroclástica y fluvial
restringida a pequeños afloramientos; y depósitos
volcaniclásticos sinorogénicos terciarios. La tectó-
nica que ha modelado la forma actual de la
Precordillera corresponde al Ciclo Ándico en su eta-

pa compresiva. Es una estructura imbricada con fa-
llas de rumbo norte - sur, con vergencia al este. Exis-
ten además estructuras que son asignadas a una tec-
tónica preándica (Ciclo Famatiniano).

En el ámbito de la hoja se distinguen tres regio-
nes geomorfológicas: Cordillera Frontal, valle de Igle-
sia y Precordillera. Las geoformas de la Cordillera
Frontal son el resultado de la acción de los procesos
glaciario y periglaciario, fluvial, volcánico y eólico
con un fuerte control estructural. En el valle de Igle-
sia predominan las bajadas pedemontanas. Los cor-
dones y valles de la Precordillera, de orientación nor-
te – sur, han sido determinados por una estructura de
faja plegada y corrida producida durante el ciclo
Ándico.

Los principales yacimientos metalíferos se dis-
tribuyen en Cordillera Frontal. Se destacan mani-
festaciones de plomo, plata, cinc, cobre y oro, oro y
arsénico, hierro, wolframio y molibdeno. En la
Precordillera y en el valle de Iglesia hay depósitos
de arcillas, sulfato de sodio, yeso y diatomeas.

Los principales sitios de interés geológico des-
tacados en la hoja son los siguientes: 1) Pillow la-
vas y basaltos columnares de Cuesta del Viento, 2)
falla del Tigre, 3) depósitos carboníferos de la que-
brada de Agua Negra, 4) mina San Francisco de los
Andes, 5) batolito de Colangüil, 6) valle del Cura,
7) distrito polimetálico Castaño Viejo, 8) depósitos
piroclásticos de Tocota, 9) pórfido de Chita y 10)
valle de Los Patos.
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The tectonics that modeled the current shape of
the Precordillera corresponds to the Andean Cycle
in its compressive stage. It is an imbricated structure
whose faults have a north-south orientation, with
eastwards vergence. There are also some structures
that are assigned to a Pre- Andean tectonics
(Famatinian Cycle).

In the area of this sheet there are three main
geomorphological regions: Cordillera Frontal, Igle-
sia Valley and Precordillera. The geoforms of the
Cordillera Frontal are the result of the action of gla-
cial, periglacial, fluvial, volcanic and eolian
processes with a strong structural control. In the Igle-
sia Valley there is a predominance of piedmont ba-
jadas. The ridges and valleys of the Precordillera,
with north-south orientation, have been determined
by a thrusted and folded belt which was produced
during the Andean Cycle.

The main metalliferous deposits are distributed
along the Cordillera Frontal. The most important
ones are the manifestations of lead, silver, zinc,
copper and gold, gold and arsenic, iron, wolfram
and molybdene. Both in the Precordillera and in the
Iglesia Valley there are deposits of clays, sodium
sulfate, gypsum and diatoms.

In the sheet, there are several sites of geological
interest which are also relevant from a geological
and mining point of view.

ABSTRACT

The region under study includes the following,
from east to west: the Cordillera Frontal, the
depression of the Iglesia Valley and the western sec-
tor of the San Juan Precordillera. The Cordillera
Frontal is integrated by Middle to Upper Paleozoic
sedimentary sequence, affected by a thin-skinned
tectonics of the Gondwanian Cycle, which
constitutes the basement; Mesozoic volcaniclastic
deposits corresponding to a Permotriassic exten-
sional structure and the Tertiary volcaniclastic
synorogenic sequences affected by the compressive
stage of the Andean Cycle, which partially inverts
the extensional tectonics.

The Iglesia basin, which belongs to the Rodeo
– Uspallata depression and is located between the
geological provinces of Cordillera Frontal and
Precordillera, is filled by Tertiary sedimentary and
pyroclastic deposits and Quaternary sediments. It
constitutes a typical piggyback basin.

The Precordillera is formed by a marine
sedimentary sequence of the Lower Paleozoic which
culminates with an ophiolitic series; smaller sequences
of marine and continental sedimentites of the Middle
to Upper Paleozoic, a Mesozoic pyroclastic and flu-
vial sequence restricted to small outcrops; and Tertiary
synorogenic volcaniclastic deposits.



Rodeo 3

1. INTRODUCCION

La Hoja 3169 – I, Rodeo está ubicada en el sec-
tor centro occidental de la provincia de San Juan.
Toma el nombre de la localidad cabecera del depar-
tamento de Iglesia en la citada provincia. La ejecu-
ción de esta hoja, que integra el programa a escala
1:250.000, fue iniciada por el equipo de profesiona-
les dirigidos por el Dr. Roberto Rodríguez Fernán-
dez con el levantamiento del sector del valle de Los
Patos Norte, durante la realización de la Hoja 3169
- 14, Castaño Viejo, en 1995, y se completó en los
años 1997 y 1998. Los sectores con mayor y más
actualizada información son las áreas comprendi-
das en la hoja mencionada anteriormente a escala 1:
100.000 y la Precordillera Occidental que cuenta con
sectores mapeados a escala 1:200.000 (Hoja 19c,
Gualilán y Hoja 18c, Jáchal). La Hoja 3169 - 2, Paso

de Agua Negra, a escala 1: 100.000 es una de las
hojas licitadas por la Subsecretaría de Minería que
se encuentran en ejecución al momento de realizar-
se la hoja Rodeo. Las tareas de campo se concentra-
ron en las zonas con menor cantidad de informa-
ción.

El sector comprendido en la Hoja 3169-I, Ro-
deo, se localiza entre los paralelos de 30° y 31° de
latitud sur y entre el meridiano de 69° de longitud
oeste y el límite internacional con Chile (Figura 1).
De este a oeste abarca parte del borde occidental de
la Precordillera Occidental, el valle de Iglesia (de-
presión Uspallata – Calingasta - Iglesia) y La Cor-
dillera Frontal. En la Precordillera, las sierras Ne-
gra y del Tigre y los Altos del Colorado poseen cum-
bres cercanas a 3500 m s. n. m. Los cordones cordi-
lleranos más importantes son las cordilleras de
Colangüil, Agua Negra, Olivares, San Lorenzo, San

Figura 1. Mapa de ubicación.



4 Hoja Geológica 3169-I

San Juan (1969) realizaron trabajos regionales orien-
tados a la prospección minera. Más recientemente,
Llambías y Sato (1990, 1995) realizaron importan-
tes estudios del magmatismo neopaleozoico y
triásico. Borrello (1968,1969) interpretó la evolu-
ción tectónica de la Precordillera según la teoría
geosinclinal. Furque realizó las hojas geológicas
Jáchal (1979) y Ciénaga de Gualilán (1983). Ortiz y
Zambrano (1981), Baldis y Chebli (1969) y Baldis
(1975) realizaron aportes al conocimiento geológi-
co de la Precordillera. Rodríguez Fernández et al.
(1996) realizaron el relevamiento de la Hoja Casta-
ño Viejo a escala 1: 100.000. Los estudios más es-
pecíficos y más recientes se mencionan en los res-
pectivos capítulos.

Los autores de la hoja Rodeo expresan el agra-
decimiento a las empresas mineras que desarrollan
actividades exploratorias en el ámbito de la hoja:
Barrick, B.M.G., Argentina Gold y Western, que brin-
daron su apoyo y facilitaron información geológica
que fue utilizada en la elaboración de esta síntesis.

2. ESTRATIGRAFÍA

Las descripciones de las series estratigráficas
han sido agrupadas en Cordillera Frontal que com-
prende unidades sedimentarias del Paleozoico me-
dio a superior, unidades intrusivas neopaleozoicas
a triásicas y terciarias asociadas a secuencias
volcanosedimentarias permotriásicas y terciarias; y
Precordillera que comprende importantes secuencias
sedimentarias eopaleozoicas, escasas secuencias del
Paleozoico medio a superior, afloramientos más res-
tringidos del Mesozoico y una secuencia
volcanosedimentaria sinorogénica de edad terciaria
distribuida en gran parte del valle de Iglesia.

2.1. CORDILLERA FRONTAL

2.1.1. SILÚRICO – DEVÓNICO A CAR-
BONÍFERO – PÉRMICO INFERIOR

Formaciones San Ignacio y Agua Negra (1)

Formación San Ignacio (1)
Margas, calizas y lutitas

La Formación San Ignacio fue definida por Ro-
dríguez Fernández et al. (1996). Toma el nombre de
la quebrada homónima ubicada al norte de la mina
Castaño Viejo.

Francisco, San Francisquito, Melchor, Puntas Ne-
gras y Mondaca. La cordillera de Olivares alcanza
los 6.200 m s.n.m., mientras que las cumbres en el
cordón de Colangüil superan los 5.000 m s.n.m. El
drenaje superficial conforma por el norte la cuenca
del río Jáchal y por el sur la subcuenca del río Cas-
taño, afluente del río San Juan. La cuenca del río
Jáchal está integrada por los ríos Blanco y Valle del
Cura y los arroyos de Agua Blanca, Iglesia, Agua
Negra, Chita y Tocota, mientras que la subcuenca
del río Castaño está compuesta por los ríos San Fran-
cisco, Atutia, Valle Hermoso, Patillos, Blanco y
Melchor, entre otros. En las áreas cordilleranas se
encuentran las depresiones del Valle de Los Patos
Norte y Valle del Cura con alturas superiores a los
3000 m. Entre los pasos a Chile más importantes se
destaca el de Agua Negra (4770 m). En el sector
limítrofe del valle de Los Patos existen numerosos
portezuelos, entre los que se destacan los pasos de
Doña Rosa (4258 m), de Miranda (4296 m), del
Viento (4322 m) y del Portillo (4046 m), entre otros,
mientras que en las cabeceras del río Valle del Cura
se localiza el paso de Las Lagunitas (4830 m).

El Alto de las Crucecitas es el punto de diviso-
ria de aguas que separa el valle de Iglesia del de
Calingasta, las cotas en el valle de Iglesia varían de
2.550 m en Tocota a 1.780 m en Rodeo.

Las poblaciones más importantes son Rodeo,
Angualasto, Colangüil, Tudcum, Iglesia, Las Flores y
Bella Vista. Las tres primeras están ubicadas en el va-
lle del río Blanco y las tres últimas en el valle del arro-
yo Iglesia. Otros asentamientos menores son Huañizuil,
Bauchaceta y Tocota. Las poblaciones mencionadas
están comunicadas con la ciudad de San Juan por me-
dio de la ruta provincial N° 436. La ruta Internacional
N° 150 permite la comunicación con la ciudad de Jáchal
al este y con la República de Chile al oeste, mientras
que el departamento de Calingasta está conectado por
medio de la ruta provincial N° 412.

El área estudiada comprende las siguientes uni-
dades morfoestructurales: al oeste la Cordillera Fron-
tal (Groeber, 1938) en la parte central la depresión
Rodeo - Uspallata (Keidel, 1949) y al este la
Precordillera (Bodenbender, 1902).

Los primeros antecedentes regionales compren-
den estudios realizados por Stelzner (1885), Boden-
bender (1902), Stappenbek (1910), Schiller (1912),
Groeber (1948, 1951), Keidel (1921, 1925) y
Bracaccini (1946, 1950). Posteriormente, Minera
Tea (1968) realizó un estudio regional de la Cordi-
llera y Precordillera sanjuanina. La Dirección Ge-
neral de Fabricaciones Militares y la Provincia de
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Los afloramientos de la Formación San Ignacio
se restringen a la margen derecha del río Castaño y
dados los escasos espesores no se pueden represen-
tar en la hoja a escala 1:250.00, de modo que han
sido integrados en una sola unidad junto con la For-
mación Agua Negra de edad carbonífera, si bien en-
tre ambas existe un hiatus que comprende el Carbo-
nífero inferior.

Litológicamente la Formación San Ignacio está
constituida por calizas y calizas margosas de color
gris claro o crema, entre las que se intercalan delga-
dos niveles lutíticos. La unidad está organizada en
secuencias de 2 a 3 m de espesor, compuesta por
niveles de litarenitas verdosas en la base con alter-
nancias de calizas bioclásticas que aumentan en fre-
cuencia y espesor hacia arriba. Estos ciclos corres-
ponden a secuencias de somerización típicas de pla-
taformas carbonáticas de aguas someras. Ocasional-
mente se encuentran cuerpos litológicos de calizas
bioclásticas de geometría planoconvexa, que repre-
sentan barras de oleaje y corresponden al término
más somero de las secuencias. Su espesor real no ha
podido medirse debido a que constituyen la superfi-
cie de sobrecorrimiento gondwánico más generali-
zada, su máximo espesor aflorante está entre 25 y
70 m (Rodríguez Fernández et al., 1996). Su edad,
sobre la base de esporas recolectadas en los térmi-
nos margosos, es silúrico - devónica (Pöthe et al.,
1987). No se conoce su base, mientras que el techo
es discordante con la Formación Agua Negra en la
zona de Castaño.

Furque (1962), en la descripción del perfil de la
cordillera de Olivares (quebrada de Tocota), descri-
bió lutitas y bancos de cuarcitas compactos de un
metro de espesor que contienen restos de vegetales
del tipo Haplostigma, asignándoles una edad devó-
nica. La secuencia observada comprende además
lutitas y cuarcitas de color morado oscuro, grauva-
cas verdes y capas gruesas de conglomerados. Aflo-
ramientos de ésta misma secuencia han sido obser-
vados en la confluencia del río San Francisco con el
río Ojo de Agua.

Sato (1989) mapeó un afloramiento de rocas se-
dimentarias de color gris verdoso oscuro como pre
Carbonífero, tal vez Devónico, en la quebrada de
Chita.

Formación Agua Negra (1)
Lutitas, areniscas, conglomerados y calizas

La denominación procede de Polanski (1970) y
su localidad tipo se encuentra en la quebrada de Agua

Negra. Su edad fue establecida por Aparicio (1969)
como carbonífera superior a pérmica inferior.

Son numerosos los antecedentes que se refie-
ren a los depósitos carboníferos en la quebrada
Agua Negra. Achen (1948) mencionó la existen-
cia de plantas fósiles de edad carbonífera supe-
rior. Groeber (1951) caracterizó a las sedimentitas
aflorantes como esquistos arcillosos que culminan
con bancos de cuarcitas. Costas (1967) describió
una secuencia carbonífera superior constituida por
dos secciones: una inferior masiva, gris oscura, for-
mada por subgrauvacas con limoarcilitas y limoli-
tas con estratificación cruzada y ondulitas; y una
superior estratificada y de colores más claros, con
alternancias de psamitas y limoarcilitas. Aparicio
(1969) citó un yacimiento nuevo de vegetales en
la quebrada de Agua Negra (Rhacopteris ovata,
Gondwanidium platianium) y un yacimiento de
invertebrados marinos, (Cancrinella sp.,
Orthoceras sp.) con una edad carbonífera supe-
rior a pérmica inferior. González (1976) conside-
ró la secuencia sedimentaria neopaleozoica de ca-
rácter continental en términos generales, con una
ingresión marina en la base. Gutiérrez (1983) rea-
lizó perfiles en las quebradas Áspera y de la
Tranquita de Abajo, ambas tributarias de la que-
brada de Agua Negra, próximas al puesto de Gen-
darmería, describiendo una predominancia de li-
tología fina con areniscas subordinadas.

Reconoce siete facies y las atribuye a un am-
biente mixto y de transición, litoral clástico. La
secuencia se inicia con un ambiente marino lito-
ral que gradualmente pasa a depósitos continen-
tales de origen fluvial. La edad de la secuencia,
según ese autor, es carbonífera superior, sin des-
cartar que pase al Pérmico inferior. Gabaldón et
al. (1985) describieron una secuencia de 300 m
en las quebradas Áspera y de Agua Negra, for-
mada por ciclos de facies estrato y grano crecien-
tes que por sus estructuras internas corresponde-
rían a ciclos de playa de una plataforma silicoclás-
tica somera, dominada por el oleaje y donde la
dinámica mareal sólo a veces ha quedado preser-
vada (Figura 2).

En el cordón de Olivares, quebrada de Las Le-
ñas, Furque (1962) describió una secuencia carbo-
nífera sobre la base de similitudes con las sedimen-
titas de la quebrada de Agua Negra y por la flora
fósil hallada, correspondiente al género Rhacopteris.
En este sector la Formación Agua Negra se apoya
discordantemente sobre sedimentitas atribuidas al
Devónico.
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Al sur de la quebrada Agua Negra, en el sector
comprendido entre las quebradas Bauchaceta y
Tocota, Gabaldón et al. (1985) concluyeron que este
sector es análogo al resto del Carbonífero descrito
en la quebrada de Agua Negra, formado por lutitas
oscuras y areniscas de grano medio a fino. Estas
conclusiones se basan en el estudio de detalle de
150 m de perfil en la quebrada de Bauchaceta y 60
m en la quebrada de Tocota.

Limeres (1985) realizó perfiles columnares de
las sedimentitas carboníferas en la quebrada de
Bauchaceta. Reconoció tres facies que se repiten
varias veces a lo largo de los 175 m levantados. La
facies A corresponde a un paleoambiente de laguna
costera, la facies B a barras arenosas y la facies C a
canales que forman parte del ambiente lagunar.

En el sector más al norte de la hoja, Quartino y
Zardini (1967) mencionaron la presencia de fan-
golitas y areniscas de colores grises a negros bien
estratificados, como rocas de caja de los intrusi-
vos varíscicos, en la quebrada de Conconta y al
norte de ésta. Spikerman (1967) atribuyó un ori-
gen lagunar a deltaico a las sedimentitas afloran-
tes en la quebrada de Los Puentes, basado en el
hallazgo de fósiles de agua dulce (pelecípodos) y
ciertas estructuras primarias. Nawratil (1983) rea-
lizó dos perfiles de detalle, ubicados en la quebra-
da de Arrequintín y del Kilómetro 94, donde dife-
renció doce facies sedimentarias sobre la base de
los caracteres litológicos, estructuras sedimenta-
rias y contenido paleontológico. De esta manera
concluyó que el ambiente de sedimentación de la
Formación Agua Negra es un medio de transición,
litoral clástico, que pasa gradualmente a depósitos
más continentales hacia la parte superior donde se
encontraron restos vegetales. Los fósiles hallados
le permitieron asignar esta sucesión al Carbonífe-
ro superior y Pérmico inferior.

Vitaller (1994) y Charchaflié (1994) describie-
ron rocas similares a las referidas en párrafos ante-
riores correspondientes a los afloramientos de la
Formación Agua Negra en la quebrada de Chita.

Según Rodríguez Fernández et al. (1996), en
la región de Castaño la serie puede dividirse en
dos conjuntos de características diferentes separa-
dos por un nivel de conglomerados: un conjunto
inferior formado por lutitas, areniscas y microcon-
glomerados que corresponden a depósitos de pla-
taforma terrígena somera que incluyen barras de
mar abierto, secuencias progradantes de playa y
depósitos de plataforma abierta, entre los que se
encuentran niveles depositados por tormentas;  y
un conjunto superior que incluye en su base are-
niscas, lutitas y conglomerados, y en su parte su-
perior calizas organizadas en ciclos de llanura de
marea con abundantes restos vegetales, represen-
tando depósitos de canales distributarios, lóbulos
deltaicos y llanuras deltaicas con una disminución
de aporte terrígeno hacia arriba.

En el sector más oriental se encuentran las fa-
cies más restringidas del Carbonífero, compuesto
por arcilitas, paleocanales de areniscas, limolitas la-
minadas y capas de carbón, depositadas en ambien-
te de albúfera, atravesadas por canales distributarios.
Estos afloramientos se localizan en Las
Timbirimbas, margen izquierda del río Castaño.

Las sedimentitas de la Formación Agua Negra,
en el contacto con el granito Conconta, están meta-

Figura 2. Ondulitas en capas de la Formación Agua Negra.
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morfizadas e intruidas por numerosos diques. Son
rocas de grano fino y de color negro. Al microsco-
pio presentan textura granoblástica con presencia
de cristales de cuarzo, plagioclasa, feldespato potá-
sico y biotita. Se intercalan lentes más ricos de mica
blanca (sericita). Estas rocas han sido clasificadas
en estudios microscópicos como pizarras moteadas
y corneanas cuarzo feldespáticas alteradas.

Los afloramientos de la Formación Agua Negra
se extienden en el borde oriental de los cordones de
Olivares y de Colangüil. En general su base no aflo-
ra. En la región de Castaño yace discordantemente
sobre la Formación San Ignacio. La potencia de esta
secuencia sedimentaria es estimada en el orden de
los 2000 m por Polanski (1970); 2500 m por Gon-
zález (1976) y en 3400 m por Limeres (1985) en la
quebrada de Bauchaceta. Los mayores espesores se
encuentran en el borde oriental del cordón de
Olivares.

La relación de la Formación Agua Negra con
las rocas infrayacentes ha sido observada en la re-
gión de Castaño Viejo por Rodríguez Fernández et
al. (1996). La Formación Agua Negra está en dis-
cordancia sobre la Formación San Ignacio de edad
silúrico-devónica, limitando una laguna estratigrá-
fica que abarcaría la mayor parte del Devónico y el
Carbonífero inferior. En la base suele aparecer un
ortoconglomerado polimíctico de cantos bien redon-
deados en el que se destaca la presencia de clastos
de rocas metamórficas. El techo de esta unidad está
constituido, en la región de Castaño Viejo, por las
piroclastitas y vulcanitas del Grupo Choiyoi, de edad
permo-triásica.

La Formación Agua Negra se depositó en una
cuenca de retroarco (Ramos et al., 1986). El relleno
de la cuenca se mantuvo en equilibrio con la subsi-
dencia, predominando en todo su espesor un régi-
men de aguas someras con influencia del oleaje
(Gutiérrez, 1983; Gabaldón et al., 1985).

2.1.2. CARBONÍFERO – PÉRMICO A
TRIÁSICO INFERIOR

Rocas ígneas neopaleozoicas - eomesozoicas

Los afloramientos de rocas ígneas neopaleo-
zoicas – eomesozoicas se extienden en el borde
oriental de los cordones de Olivares y Colangüil e
integran el denominado batolito de Colangüil. Llam-
bías y Malvicini (1966) consideraron, en la Cordi-
llera Frontal, dos áreas de rocas graníticas bien de-
finidas, las cuales ya habían sido determinadas por

Angelelli (1944): a) Área granítica oriental, que se
extiende desde 4 km al norte del río Castaño hasta
la quebrada de Tocota y b) Área granítica occiden-
tal, que se halla desde la cordillera de Olivares has-
ta más al norte de la quebrada de Conconta.

En términos generales, en los plutones del bato-
lito de Colangüil se observa una zonación centrípe-
ta, con los cuerpos intrusivos de edad más moderna
hacia el centro. Está compuesto por tonalitas, gra-
nodioritas, granitos y microgranitos rosados (Rodrí-
guez Fernández et al., 1996). La composición pre-
dominante es granodiorítica. Llambías y Sato (1990)
establecieron porcentajes del 60,7% de rocas gra-
nodioríticas y un 39,3 % de rocas graníticas y sos-
tienen que presentan similitudes con los intrusivos
neopaleozoicos de las provincias Cuyano -
Norpatagónica. Los cuerpos que componen el bato-
lito de Colangüil, de sur a norte, son los siguientes:
plutones Tocota, Chita, Agua Negra, Agua Blanca,
Romo y Conconta. Llambías y Sato (1990) diferen-
ciaron también el plutón Los Leones, cuyos aflora-
mientos están localizados en la quebrada de
Bauchaceta y en esta hoja han sido mapeados como
pertenecientes al plutón Tocota, por razones de es-
cala. Existen otros afloramientos en la zona de La
Majadita que no se han volcado en el mapa por lo
reducido de sus dimensiones. Los cuerpos plutóni-
cos en general tienen forma alargada en sentido
meridiano, con excepción de los cuerpos de Chita y
Agua Negra que tienen rumbo NO y del plutón de
Agua Blanca que tiene forma irregular. Las dimen-
siones de los cuerpos van de 4 a 30 km de longitud y
2 a 10 km de ancho.

Los afloramientos del plutón Tocota se extien-
den desde el río Castaño al sur hasta la quebrada
de Bauchaceta al norte. El plutón Chita está locali-
zado en la quebrada homónima, en su curso medio
a superior, mientras que en la quebrada de Agua
Negra aflora el plutón del mismo nombre. Entre
las quebradas La Pancha y Agua Blanca, Castro
(1991) ha diferenciado tentativamente las siguien-
tes unidades plutónicas de edad permo-triásica:
Granodiorita Romo, Granito Conconta y Granito
Agua Blanca. Los afloramientos de rocas ígneas
intrusivas se extienden más al norte (fuera de la
hoja) en los denominados Granito Los Puentes,
Granodiorita Las Pircas y Granodiorita Las Pie-
dritas, entre otros.

Otros afloramientos de rocas granitoides neopa-
leozoicas se distribuyen próximos al límite con Chi-
le, al oeste del valle de Los Patos Norte (plutón Los
Patos). Estos corresponden a la denominada Super-
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unidad Ingaguás (Mpodozis y Cornejo, 1988) en el
territorio chileno. A su vez, son similares a los in-
trusivos que conforman el batolito de Colangüil.

Las rocas ígneas del batolito de Colangüil in-
truyen a las sedimentitas carboníferas. En la que-
brada de Romo, según Llambías et al. (1990), la base
sedimentaria del Grupo Choiyoi está intruida por
un plutón de granodiorita perteneciente a la Grano-
diorita Las Piedritas. En la quebrada de Chita se
observa una relación discordante del Grupo Choiyoi
con rocas graníticas neopaleozoicas. El plutón Los
Patos intruye rocas volcaniclásticas del Grupo
Choiyoi.

La edad del batolito de Colangüil, según data-
ciones Rb/Sr realizadas por Linares y Llambías
(1974), Sato y Kawashita (1988) y Shaw et al.
(1990), está comprendida entre los 264 y 247 Ma.

Son numerosos los diques relacionados con los
granitoides del batolito de Colangüil. Los espesores
varían entre centímetros y más de 50 m, predomi-
nando espesores métricos. El rumbo predominante
es N- S con buzamiento subvertical. Se extienden
hasta 20 km de longitud. En general son pórfidos
graníticos y riolíticos. En menor proporción se en-
cuentran pórfidos andesíticos y dioríticos.

Granitoides Tocota (2)
Tonalitas, granitos, granodioritas y microgranitos

El plutón más meridional del batolito de
Colangüil es el plutón Tocota. Según Rodríguez
Fernández et al. (1996), representa un plutón
plurifacial y plurintrusivo alargado en dirección N-
S y constituido por tres grupos litológicos diferen-
tes. Estos corresponden a tres pulsos intrusivos su-
cesivos, que a grandes rasgos confieren al conjun-
to batolítico una zonación irregular centrípeta, con
las facies más básicas y cronológicamente más an-
tiguas ocupando las partes externas. En función de
las relaciones de intrusión, se pueden diferenciar,
de más antigua a más moderna, las siguientes uni-
dades plutónicas: Tonalita del Leoncito, Granito
de la Fragüita y Microgranitos rosados, además de
un conjunto de diques y filones relacionados. To-
dos los grupos litológicos presentan como rasgos
comunes la ausencia casi absoluta de fábricas
deformativas penetrativas, estando solo afectados
por las fallas andinas, hecho que sugiere que sus
emplazamientos tuvieron lugar en condiciones per-
mitidas, al final de la orogénesis Gondwánica (Fase
Sanrafaélica) bajo un régimen de deformación
postorogénico extensional.

La Tonalita del Leoncito es un conjunto de dio-
ritas, granodioritas y tonalitas que constituyen las
rocas más antiguas del batolito y se disponen en las
periferias del mismo. Presentan procesos de altera-
ción (propilítica y potásica generalmente) y en to-
dos los casos intruyen con carácter neto a las rocas
sedimentarias de la Formación Agua Negra. La pre-
sencia de enclaves más básicos sugiere procesos de
mezcla imperfecta de magmas y un carácter híbrido
de los líquidos a partir de los cuales cristalizaron
estas rocas.

El Granito de la Fragüita intruye en las rocas
de la Tonalita del Leoncito en contacto con las cua-
les presenta un borde de enfriamiento de 100 a 150
m de espesor. También presenta enclaves micro-
granudos semejantes a los descritos en el caso ante-
rior.

Los Microgranitos rosados son un conjunto de
cuerpos de geometría lacolítica, de dimensiones
variables (entre 10 m a más de 1 km ) y diques que
intruyen a las rocas descritas anteriormente y a las
sedimentitas paleozoicas. Son rocas de grano muy
fino, color rosado, con menos del 5 % de melano-
cratos y abundancia de cavidades miarolíticas relle-
nas de turmalina, cuarzo y feldespato. Los rasgos
descritos representan un magma residual muy dife-
renciado y saturado en agua.

La edad de las rocas que conforman el plutón
Tocota ha sido establecida por Linares y Llambías
(1974) en la quebrada de Tocota en 283 ± 15 Ma.
Una datación K/Ar realizada por el INGEIS duran-
te el levantamiento de la hoja Castaño Viejo en el
Granito de la Fragüita arrojó una edad de 299 ± 10
Ma.

Granitoides Los Patos (3)
Granitos y granodioritas

Los afloramientos de granitoides que afloran en
el cordón del límite, al O del valle de Los Patos Nor-
te, son la continuidad en el territorio argentino de
las unidades Los Carricitos (Nasi et al., 1985) y El
León (Mpodozis y Cornejo,1988) en el territorio
chileno, integrantes de la Superunidad Ingaguás. La
Unidad Los Carricitos es un conjunto de granodio-
ritas leucocráticas de biotita, de grano medio y co-
lor gris claro. Posee escasos xenolitos e inclusiones
básicas. La Unidad El León constituye un grupo ho-
mogéneo de monzogranitos y sienogranitos leuco-
cráticos de grano medio y colores rosados. La Uni-
dad Los Carricitos es más antigua que la Unidad El
León (200 ± 10 y 192 ± 11 Ma, respectivamente).
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Granodiorita Romo (5)
Granodioritas

La Granodiorita Romo aflora en el tramo cen-
tral de la quebrada homónima y al oeste del Granito
Conconta, ocupando una extensión de más de 14
km2. Es una granodiorita gris rosado a verdosa com-
puesta por un 28% de cuarzo, 49% de feldespato
potásico y biotita, hornblenda y piroxeno en menor
proporción. Contiene inclusiones más básicas que
según Quartino y Zardini (1967) se interpretan como
autolitos o inclusiones comagmáticas en estados an-
teriores a la diferenciación. Está intruida por diques
ácidos y básicos pertenecientes al sistema del Gra-
nito Conconta.

La edad de la Granodiorita Romo, según data-
ciones por Rb/Sr en roca total-biotita, efectuadas
por Shaw et al. (1990) ha sido determinada en 264
Ma.

Granito Conconta (6)
Granitos

La denominación Granito Conconta fue dada por
Quartino y Zardini (1967) para el granito que aflora
en la quebrada homónima, cubriendo un área de unos
40 km2 al este de la Granodiorita Romo (Figura 3).

Castro (1991) diferenció texturalmente dos fa-
cies: una de grano mediano a grueso (2 a 6 mm) y
otra microgranítica (0,9 mm). La primera está ca-
racterizada por rocas rosadas parcialmente rojizas
y amarillentas con textura hipidiodomorfa y com-
puesta por cuarzo (30%), feldespato potásico
(40%), plagioclasas (24%) y biotita (6%). Los in-
dividuos de cuarzo son subidiomorfos con
microfracturas rellenas por moscovita y óxidos de
hierro. La facies microgranítica constituye las ro-
cas de grano fino que afloran en forma de fajas
dentro del granito. La textura es granular alotrio-
morfa, con cuarzo anhedral (35%), feldespato po-
tásico micropertítico (48%), plagioclasas (4%) y
biotita (3 %).

El Granito Conconta está intruido por un enjam-
bre de diques de composición ácida, que por ser con-
siderados comagmáticos se describen con esta uni-
dad. Están representados por pórfidos graníticos y
riolíticos, riolitas y dacitas. Además, conjuntamen-
te con ellos se intruyeron diques básicos a interme-
dios compuestos por. pórfidos andesíticos.

El Granito Conconta intruye a la Granodiorita
Romo. Este dato está confirmado por las dataciones
absolutas por el método Rb/Sr para el Granito Los
Puentes (homólogo al Granito Conconta) de 257 -
249 Ma efectuadas por Shaw et al. (1990).

Figura 3. Afloramientos de granitos del Plutón Conconta intruyendo sedimentitas de la Formación Agua Negra.
Al fondo, vulcanitas del Grupo Choiyoi.
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Granito Chita (7a)
Granitos

El plutón granítico de Chita forma parte del ci-
clo magmático neopaleozoico que corresponde al
extremo sur del batolito de Colangüil en la Cordi-
llera Frontal (Llambías et al., 1987). Según Sato
(1987), es un cuerpo ovalado en planta, de aproxi-
madamente 9 km de largo por 4 km de ancho, que
intruye a sedimentitas carboníferas plegadas de la
Formación Agua Negra. Las rocas en general pre-
sentan textura granosa mediana a gruesa y su com-
posición es esencialmente granítica, con cuarzo,
ortosa pertítica, plagioclasa ácida, escasa biotita,
fluorita y circón. A través de todo el cuerpo son abun-
dantes las cavidades miarolíticas, tanto a nivel mi-
croscópico como macroscópico, llegando en algu-
nos casos a medir hasta varias decenas de cm de
diámetro. En su interior hay crecimiento pegmatoide
de cuarzo, feldespato potásico y menor cantidad de
fluorita y escaso epidoto.

Según estudios de inclusiones fluidas realiza-
das por Sato (1987), el stock granítico de Chita se
ha intruido a una profundidad de 1,3 km. La edad
del plutón Chita es de 247 Ma, según Sato y
Kawashita (1988).

Granito Agua Negra (7b)
Granitos y granodioritas

Quartino y Zardini (1967) describieron los aflo-
ramientos del batolito de Colangüil en la quebrada
de Agua Negra como correspondientes a dos tipos
litológicos distintos: una granodiorita hornblendo-
biotítica y un granito con biotita rico en ortosa.

Según Costas (1967), el plutón granodiorítico
de Agua Negra está constituido predominantemen-
te por granodioritas anfibólico-biotíticas, con gra-
nitos y leucogranitos subordinados. La abundancia
de miarolas indica cristalización a baja profundi-
dad. Un cuerpo de riodacitas se señala como intru-
sivo pregranítico, ya que presenta metamorfismo
térmico en el contacto con la granodiorita.

La granodiorita posee xenolitos y diques intrui-
dos en el plutón (aplitas y microgranitos)

El plutón Agua Negra tiene forma alargada con
orientación NO. Aflora en una extensión de 4 km
por 2 km de ancho. Intruye a las sedimentitas de la
Formación Agua Negra.

No se han efectuado dataciones de las rocas de
este plutón. Las facies granodioríticas serían corre-
lacionables con la Granodiorita Las Piedritas (Sato

et al., 1990) mientras que las facies graníticas, da-
das sus condiciones superficiales, corresponderían
a los granitos de Chita y Agua Blanca.

Granito Agua Blanca (7c)
Granitos

El Granito Agua Blanca aflora en ambas márge-
nes del curso superior de la quebrada de Agua Blan-
ca. Según Castro (1991), son rocas de color blanco
grisáceo a rosado amarillento. Presentan textura
granular hipidiomórfica mediana a fina (1 a 3 mm).
Están compuestas por cuarzo subidiomorfo (40%),
feldespato potásico micropertítico (36%) y oligo-
clasa (19%) con maclas polisintéticas y leves alte-
raciones arcillosas en la parte central. Como acce-
sorios se encuentran biotita y moscovita según bio-
tita (5%).

En el Granito Agua Blanca se disponen
subhorizontalmente diques aplíticos y
micrograníticos. Sato y Kawashita (1988) obtuvie-
ron una edad de 247 Ma para el plutón de la quebra-
da de Chita, que es equivalente al plutón Agua Blan-
ca dentro de la evolución del batolito de Colangüil
(Llambías et al., 1987).

Granito San Francisco (7d)
Granitos

El Granito San Francisco aflora en ambas már-
genes del río San Francisco, a unos 30 km al norte
de su confluencia con el río Atutia para formar el
río Castaño. El cuerpo aflorante tiene unos 4 km en
sentido norte – sur y unos 2 km en dirección este –
oeste. Está intruido en la Formación Agua Negra y
en la Formación La Chilca (Grupo Choiyoi). Debi-
do a las dificultades de acceso no se conoce la com-
posición del cuerpo intrusivo. Las características ob-
servadas en las imágenes satelitales y en las foto-
grafías aéreas permiten inferir similitudes con otros
granitos del batolito de Colangüil.

2.1.3. PÉRMICO - TRIÁSICO

GRUPO CHOIYOI (4)
Conglomerados, areniscas, pelitas, aglomerados, ig-
nimbritas andesíticas a dacíticas, basaltos, andesi-
tas, tobas

En la región de Castaño y en el borde oriental
de los cordones de Olivares y de Colangüil afloran
volcanitas del Grupo Choiyoi (Yrigoyen, 1972). Los
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antecedentes más antiguos referentes a la existen-
cia de pórfidos cuarcíferos en Cordillera Frontal se
remontan a Stelzner (1885). Groeber (1918) deno-
minó Serie Porfirítica Supratriásica a este conjunto,
al que luego modificó por el de Choiyoilitense (Groe-
ber, 1946, 1947). Esta unidad fue denominada For-
mación Choiyoi por Rolleri y Criado Roque (1969).

Al oeste del valle de Los Patos Norte afloran
vulcanitas que en el territorio chileno se asignaron
a la Formación Pastos Blancos (Thiele, 1964) de
edad permotriásica, equivalentes al Grupo Choiyoi.

En el ámbito de la Hoja Castaño Viejo, Rodrí-
guez Fernández et al. (1996) definieron al Grupo
Choiyoi como un conjunto volcanosedimentario si-
tuado entre discordancias, que ocupa la base de la
secuencia extensional. Dentro de este grupo separa-
ron tres formaciones: Castaño, La Chilca y Las
Pircas.

En la región del río Castaño se han mapeado las
distintas unidades del Grupo Choiyoi, mientras que
hacia el norte se ha representado el Grupo Choiyoi
en forma indiferenciada.

Los depósitos del Grupo Choiyoi se han desa-
rrollado en un régimen extensional de tipo rifting.
Los bloques elevados se encuentran al este y norte,
donde los espesores son menores (área del plutón
Tocota). Al oeste los espesores aumentan hasta 2500
y 3000 metros.

Determinaciones por Rb/Sr de las ignimbritas
andesíticas y diques asociados se alinean en una iso-
crona de 256 ± 6 Ma (Shaw et al., 1990). Datacio-
nes K/Ar realizadas en rocas de la Formación La
Chilca, cerca del contacto con el Grupo Melchor,
dieron 243,8 ± 5 Ma y 234, 6 ± 4,5 Ma. (Rodríguez
Fernández et al., 1996). Es decir que la edad del
Grupo Choiyoi es pérmica inferior a triásica supe-
rior. Rocas volcánicas aflorantes en las cabeceras
del arroyo Agua Negra han sido datadas por la em-
presa que tuvo a cargo la ejecución de la hoja geo-
lógica a escala 1:100.000, 3169-2, Paso de Agua
Negra. Una de las dataciones dio 315 ± 15 Ma y
otra 287 ± 15 Ma, es decir edad carbonífera a pér-
mica inferior.

El espesor total de la unidad es estimado en 4500
a 5000 metros.

Sato y Llambías (1993) consideraron a las ro-
cas del Grupo Choiyoi como equivalentes efusivos
de las del batolito de Colangüil, sobre la base de
consideraciones geoquímicas y edad. Rodríguez Fer-
nández et al. (1996) estimaron que las unidades íg-
neas y volcánicas referidas son equivalentes. El
Grupo Choiyoi se habría depositado en el

hemigraben de Castaño, mientras se producía la in-
trusión de las rocas plutónicas del batolito de
Colangüil en el horst de las Tranquitas, a pocos ki-
lómetros de la superficie.

Según Llambías et al. (1990) en el cordón de
Colangüil el Grupo Choiyoi está integrado por dos
secciones: una inferior sedimentaria y una sección
superior constituida predominantemente por ignim-
britas andesíticas a dacíticas. El pasaje entre am-
bas secciones es transicional. En general, la sec-
ción inferior falta, asentándose las ignimbritas en
forma discordante sobre las unidades más antiguas.
La sección sedimentaria tiene sus mejores aflora-
mientos entre las quebradas de Mondaca y
Conconta. El espesor en estas localidades es de 200
m, mientras que en la quebrada de Romo es de 300
m. La secuencia se inicia con un conglomerado,
en parte brechoso, altamente resistente a la ero-
sión, constituido por clastos de hasta 20 cm de diá-
metro y mátrix arenosa.

Los clastos están compuestos por areniscas,
andesitas y cuarzo lechoso y son subredondeados
a subangulosos. Le suceden areniscas cuarzo fel-
despáticas de grano mediano a grueso hasta sabu-
líticos, grises claras, que contienen intercalacio-
nes conglomerádicas similares a las descritas. En
ella se han hallado restos de vegetales muy mal
conservados. Localmente contienen intercalacio-
nes de bancos pelíticos oscuros. Hacia arriba pa-
san a aglomerados volcánicos con abundantes clas-
tos de andesitas alteradas. Esta zona de transición
hacia los mantos ignimbríticos andesíticos es del
orden de los 100 m e indica el comienzo de la fase
eruptiva. La sección inferior sedimentaria también
aflora en el arroyo de Chita, se trata de un conglo-
merado petromíctico compuesto por clastos de ro-
cas volcánicas, plutónicas (granitos) y sedimenta-
rias. La sección superior, la más extensa y de ma-
yor espesor, está constituida principalmente por ig-
nimbritas andesíticas a dacíticas. Predominan los
aglomerados en los niveles inferiores. Se han me-
dido hasta 400 m en la quebrada de Colangüil. Son
de color gris verdoso oscuro. Están compuestas por
cristales de plagioclasa y anfíboles (escaso piroxe-
no) y están frecuentemente propilitizadas. En la
quebrada de Mondaca se observan intercalaciones
de potentes capas de basaltos con disyunción co-
lumnar, andesitas con alteración propilítica y sili-
cificación y tobas cristalinas líticas andesíticas. La
sección inferior es equivalente a la Formación Cas-
taño, mientras que la parte superior se correspon-
de con la Formación La Chilca.
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Formación Castaño (4a)
Areniscas, limolitas, ignimbritas, calizas.

Constituye la parte basal del Grupo Choiyoi y
se apoya discordantemente sobre las unidades del
Ciclo Gondwánico. La base está constituida por or-
toconglomerados polimícticos, a veces heteromé-
tricos, con clastos silíceos y carbonatados, plutóni-
cos y más raramente volcánicos, en general redon-
deados, excepto los clastos calcáreos. Hay aglome-
rados, tobas y rocas volcánicas de naturaleza andesí-
tica interestratificados. Se menciona la presencia de
conglomerados con olistolitos de calizas de la For-
mación Agua Negra, a veces intercalados con rocas
volcanosedimentarias y volcánicas localizados en la
quebrada de Las Leñas. En la parte media de la uni-
dad predominan las areniscas y las limonitas con
componentes volcánicos, así como rocas
volcanosedimentarias y volcánicas (aglomerados,
tobas e ignimbritas) y cuerpos de andesitas predo-
minantemente y en menor proporción riodacitas y
dacitas. La parte superior contiene calizas negras
laminadas con abundantes nódulos de chert, en ban-
cos de hasta 16 m, intercaladas entre vulcanitas. Este
sector ha sido diferenciado como Miembro
Manrique en la hoja Castaño Viejo (Rodríguez Fer-
nández et al., 1996).

Formación La Chilca (4b)
Andesitas, basaltos, dacitas, riodacitas, riolitas, to-
bas, aglomerados

Está constituida por andesitas piroxénicas de
aspecto masivo, entre las que se intercalan niveles
estratiformes de basaltos, andesitas, dacitas y más
raramente riodacitas y riolitas que se hacen más fre-
cuentes en la parte superior, en donde se agregan
tobas y aglomerados.

Formación Las Pircas (4c)
Pórfidos dacíticos, dacitas, riolitas, riodacitas, ig-
nimbritas, aglomerados, tobas

La Formación Las Pircas fue denominada origi-
nalmente como Intrusivo Las Pircas y descripta
como una roca subvolcánica. Furque (1962) descri-
bió un cuerpo hipabisal (stock) marginado por los
ríos Las Leñas al este, Ojos de Agua al oeste y San
Francisco al sur y que en su límite norte es cubierto
por las efusiones andesíticas más recientes de la
cordillera de Olivares. Los componentes principa-
les de este cuerpo son los pórfidos dacíticos y daci-

tas. Esta descripción corresponde a los afloramien-
tos del intrusivo Las Pircas. Minera TEA (1968)
denominó a este cuerpo intrusivo Stock Dacítico de
las Niñas Muertas.

La formación está constituida por una alternan-
cia de coladas de riolitas y riodacitas, ignimbritas,
aglomerados y tobas de la misma naturaleza. Esta
unidad puede correlacionarse con la Formación El
Palque (Caballé, 1986). El afloramiento más impor-
tante se localiza a cotas superiores a 3700 m s.n.m.
Se extiende en el borde suroriental del cordón de
Olivares con un espesor de 1500 m (Rodríguez Fer-
nández et al., 1996). En el cordón de Colangüil se
destaca un importante afloramiento de riolitas en el
cerro Pata de Indio, que correspondería a esta uni-
dad.

Según Costas (1967), el conjunto eruptivo aflo-
rante en la quebrada de Agua Negra está constituido
por mantos de composición predominantemente rio-
dacítica y riolítica, intruidos en parte por algunos
cuerpos volcánicos de similar petrografía. Los man-
tos inclinan con ángulos variables, en general hasta
unos 30º hacia el sudeste.

2.1.4. JURÁSICO

Granodiorita de Las Vizcachas (8)
Granodioritas

Definida por Minera TEA (1968), la Grano-
diorita de Las Vizcachas es un cuerpo ígneo elon-
gado en sentido norte - sur constituido predomi-
nantemente por plagioclasa, biotita, cuarzo, con
menor presencia de anfíbol y feldespato potási-
co. El tamaño del grano es mediano a grueso, con
facies de tamaño de grano más fino, de composi-
ción tonalítica. Presenta enclaves microgranudos
de composición más básica. Está intruida por di-
ques de composición basáltica, dacítica y rioda-
cítica. Intruye a depósitos del Grupo Choiyoi y es
cubierta en forma discordante por depósitos ter-
ciarios del Grupo Melchor. Una datación K/Ar
obtenida en el INGEIS ha proporcionado una edad
de 200 ± 7 Ma (Jurásico inferior). Representan
un evento magmático más reciente que el de los
granitos y granodioritas del batolito de Colangüil
(Rodríguez Fernández et al., 1996). Aflora en el
río Atutia, al oeste de la desembocadura del arro-
yo Guanaquero. Se extiende a lo largo de las que-
bradas de Los Avestruces y Las Vizcachas. Hacia
el norte sus afloramientos se distribuyen en for-
ma aislada hasta el río San Francisco.



Rodeo 13

2.1.5. TERCIARIO

En forma discordante sobre las unidades des-
criptas se desarrolla una serie sinorogénica de ro-
cas volcánicas, sedimentarias y volcanosedimen-
tarias. En el sector sur de la hoja la integran las
formaciones Vizcachas y Olivares y el Grupo
Melchor, separadas entre sí por discordancias me-
nores, mientras que en el sector norte (Valle del
Cura) está compuesta por las formaciones Doña
Ana y Cerro de Las Tórtolas, separadas también
por discordancia.

Formación Doña Ana (9)
Ignimbritas y tobas riolíticas y dacíticas

La Formación Doña Ana ha sido definida en
territorio chileno, en la cordillera de Doña Ana
(Maksaev et al., 1984). Se reconocen dos miem-
bros, uno inferior: Miembro Tilito y uno superior:
Miembro Escabroso. En el territorio argentino aflo-
ra solamente el miembro inferior, compuesto por
ignimbritas y tobas riolíticas y dacíticas. Los aflo-
ramientos se distribuyen al sur del paso de Agua
Negra, en la cordillera de Olivares y en el valle del
Cura. La Formación Doña Ana aflora en el curso
inferior del arroyo de las Cabeceras del Valle del
Cura y en los arroyos Carmen Sur y Carmen Nor-
te, cerca de la confluencia con el valle. La poten-
cia de esta unidad es de unos 1.000 m en el paso de
Agua Negra.

La Formación Doña Ana se dispone en forma
discordante sobre las vulcanitas del Grupo Choiyoi
y es cubierta también discordantemente por la For-
mación Cerro de Las Tórtolas.

Sobre la base de numerosas dataciones realiza-
das en territorio chileno, la edad de la Formación
Doña Ana se sitúa entre 27 y 18,9 Ma, es decir entre
el Oligoceno superior y el Mioceno inferior.

Intrusivos terciarios (10)
Andesitas, dacitas y riodacitas

Afloramientos de rocas subvolcánicas andesí-
ticas terciarias se localizan entre los arroyos Tocota
y Espota. Al sur de Tocota, Leveratto (1976) des-
cribió una dacita lamprobolítica gris pardusca, ro-
sada. Esta roca fue datada mediante el método K/
Ar y dio una edad de 18,3 ± 2,5 Ma, correspon-
diente al Mioceno inferior. Otros cuerpos andesí-
ticos y riodacíticos pequeños se localizan en el arro-
yo de Chita. Afloramientos en el borde oriental del

cordón de Olivares (arroyo de Chita) han sido cla-
sificados como andesitas. Son rocas de textura por-
fírica con abundantes cristales de plagioclasa y
mafitos en una mátrix felsítica. El cuarzo es esca-
so, con estructura de engolfamiento; el mafito es
hornblenda transformada en biotita parda cloriti-
zada. Todos los fenocristales poseen bordes de re-
acción con la pasta. Presenta abundantes idiomor-
fos de sección cúbica en la pasta.

Relacionados con la zona de alteración de La
Poposa y estructuras de caldera, existen algunos aflo-
ramientos de andesitas y riodacitas.

Al oeste del valle de Los Patos, en el límite con
Chile, afloran pequeños cuerpos de edad terciaria
que en la Hoja Pisco de Elqui (Chile) han sido de-
nominados como Unidad Infiernillo (Maksaev et al.,
1984). Se trata de pequeños stocks en su mayoría
pórfidos andesíticos y dioritas cuarcíferas de grano
fino. Mediante el método K/Ar se han datado dife-
rentes rocas de esta unidad en el territorio chileno
obteniéndose resultados que van desde 16,0 ± 2 Ma
a 17,7 ± 0,7 Ma (Mioceno inferior).

Formación Cerro de Las Tórtolas (11)
Lavas andesíticas a dacíticas, tobas, aglomerados e
ignimbritas

La Formación Cerro de Las Tórtolas fue defi-
nida por Maksaev et al. (1984). Es una secuencia
de volcanitas andesíticas que sobreyacen en forma
discordante a la Formación Doña Ana y unidades
más antiguas. En la Hoja Rodeo, la Formación
Cerro de Las Tórtolas aflora en las cabeceras del
valle del Cura. Los afloramientos de esta forma-
ción se localizan en los cerros Carmen y Paso de
Las Lagunitas, próximos al volcán Tórtolas. Está
integrada por lavas andesíticas a dacíticas color gris
oscuro con niveles piroclásticos proximales, bre-
chas volcánicas y tobas más distales. Estas rocas
están afectadas por alteración hidrotermal (Figura
4). La secuencia comprende en total unos 1500 m
de espesor.

La edad de la Formación Cerro de Las Tórtolas
es miocena inferior a media, dado que dataciones
realizadas en el territorio chileno varían entre 16,6
y 11 Ma. Ramos et al. (1987) efectuaron una data-
ción K/Ar (roca total) en una muestra del cerro de
Las Tórtolas, obteniendo una edad de 12,8 ± 0,4 Ma,
lo que corrobora la edad asignada anteriormente.

En principio, la Formación Cerro de Las Tórto-
las se correlaciona con el denominado Grupo
Melchor en la región del río Castaño.
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Formación Vizcachas (12a)
Andesitas, tobas, aglomerados.

Descripta por Caballé (1986) y en principio asig-
nada al Grupo Choiyoi, la Formación Vizcachas se
sitúa en forma discordante sobre la mencionada uni-
dad. Está constituida por andesitas piroxénicas de
aspecto masivo, formando coladas, con algunos ni-
veles tobáceos estratificados y aglomerados que pre-
dominan hacia el techo (Rodríguez Fernández et al.,
1996). Alcanza espesores de 300 y 400 metros. Sus
afloramientos son pequeños y están distribuidos en-
tre la sierra de Castaño y el arroyo Los Avestruces.
En cuanto a la edad, Rodríguez Fernández et al.
(1996), basándose en que está afectada únicamente
por la tectónica Ándica y en fuerte discordancia so-
bre el Grupo Choiyoi, sostienen que su edad es ter-
ciaria y que se podría correlacionar con el Miembro
Escabroso de la Formación Doña Ana (Maksaev et
al., 1984) asignada al Oligoceno superior - Mioce-
no inferior.

Grupo Melchor (12, 13, 14)
Basaltos, andesitas, dacitas y riolitas. Tobas, lapi-
llitas, ignimbritas, conglomerados, areniscas, calizas

En el área abarcada en la Hoja Castaño Viejo y
el sector adyacente al oeste, zona que comprende la

cuenca del río Atutia hasta el valle de Los Patos
Norte, afloran unos 1500 a 2000 m de tobas, aglo-
merados y volcanitas de colores rojos a blancos, con
coladas de riolitas intercaladas, que han sido deno-
minadas Grupo Melchor por Rodríguez Fernández
et al. (1996).

El Grupo Melchor se compone litológicamen-
te de una parte basal de carácter netamente volcá-
nico, que en la Hoja Castaño Viejo ha sido deno-
minada Formación Puntas Negras, y de una parte
superior sedimentaria denominada Formación Río
Mondaca.

Entre las vulcanitas se diferenciaron basaltos,
andesitas, dacitas y riolitas, tobas basandesíticas,
tobas andesíticas y riodacíticas, lapillitas e ignim-
britas.

La Formación Río Mondaca está compuesta por
conglomerados y areniscas de color rojizo con in-
tercalaciones de algunos niveles de calizas lacus-
tres que han sido depositadas en ambientes de aba-
nicos subaéreos. Posee una potencia de 800 metros.

Minera TEA (1968) definió dos unidades de edad
terciaria para la zona de la Alta Cordillera que se-
rían equivalentes al Grupo Melchor: a) Serie Volcá-
nica (riolitas, dacitas y andesitas)  y b) Formación
de las Brechas y Conglomerados. En la Serie Volcá-
nica predominan las coladas riolíticas y andesíticas
que se intercalan entre las tobas, brechas y conglo-

Figura 4. Volcán Cerro de las Tórtolas. Zonas de alteración hidrotermal en la Formación Cerro de las Tórtolas,
correspondientes al Proyecto Carmen.
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merados. Los afloramientos de esta unidad han sido
observados al oeste del río San Francisco y en las
cabeceras del arroyo Chita. También mencionan
afloramientos de éste ciclo efusivo en la zona baja
del valle de Iglesia y en el Alto de La Crucecita. La
Formación Brechas y Conglomerados aflora en la
quebrada de Las Cortaderas (río San Francisco) en
donde se dispone en mantos que inclinan unos 30º
al sureste. Esta serie presenta filones capa de basal-
tos intercalados. Hacia el norte de la quebrada de
Las Cortaderas resulta el elemento litológico más
importante y ocupa normalmente los dos tercios su-
periores de las serranías y cordones que bordean las
quebradas más profundas, como las de los arroyos
de la quebrada de Olivares, Ojos de Agua, San Lo-
renzo y San Francisco Viejo. Casi siempre se pre-
sentan infrayaciendo a los basaltos del Grupo
Olivares. Los afloramientos se extienden hasta des-
aparecer en el curso inferior del arroyo Ojos de Agua,
siendo reemplazados en el área sureste por el stock
dacítico de las Niñas Muertas (Formación Las
Pircas) y por la cubierta de los basaltos del Grupo
Olivares.

El Grupo Melchor se sitúa discordante sobre el
Grupo Choiyoi y levemente discordante sobre la For-
mación Vizcachas. Una datación realizada en la Hoja
Castaño Viejo en una muestra situada en la parte
medio alta de esta unidad reveló una edad K/Ar de
15,6 ± 1,29 Ma. Es decir que la edad se extiende des-
de el Mioceno inferior hasta el Mioceno medio.

Hacia el norte los afloramientos terciarios se
extienden en la región de Valle del Cura, donde han
sido diferenciados como Formación Doña Ana y
Formación Cerro de Las Tórtolas.

Grupo Olivares (15)
Basaltos, andesitas, tobas, brechas, aglomerados,
dacitas

Esta unidad fue descripta en las nacientes del
arroyo de Chita por Bastías (1991), quien mencio-
nó secuencias volcanosedimentarias que integró al
Grupo Olivares (Minera TEA, 1968; Aparicio,
1984, enmend. Bastías, 1991). Minera TEA (1968)
denominó Formación Basáltica de Olivares a la
serie volcánica del Terciario superior descripta en
éste ítem.

Los afloramientos alcanzan su máxima expre-
sión en el macizo de Olivares, extendiéndose hasta
el arroyo del Agua Negra por el norte, hasta la cor-
dillera de Lucho por el sur. El espesor es de alrede-
dor de 1000 metros.

En el Grupo Olivares se han diferenciado las
formaciones Poposa , Barrancas de Olivares y Vol-
cancitos (Bastías, 1991). La Formación Poposa está
representada por lavas de composición andesítica
que afloran en la quebrada homónima. La posición
de estas volcanitas es subhorizontal y tienen unos
200 m de espesor. La Formación Barrancas de
Olivares está integrada por coladas andesíticas gri-
ses, mantos tobáceos estratificados de color verde
claro, brechas volcánicas con clastos de andesitas y
aglomerados volcánicos. El perfil de esta unidad fue
descripto por Charchaflié (1994) en las nacientes
de los arroyos de Chita (500 m) y Tocota (250 m).
La Formación Volcancitos está constituida por an-
desitas verdosas que integran los cerros de mayor
altura, como Puntudo, Ismael y Volcán de los Porte-
ños. Estas unidades presentan variaciones faciales
locales, por lo que están asociadas a las efusiones
de los aparatos volcánicos próximos.

Al oeste de la región de Castaño Viejo, el Gru-
po Olivares se sitúa en forma discordante sobre to-
das las unidades anteriores. Está constituido por un
conjunto volcanosedimentario de basaltos andesíti-
cos organizados en coladas masivas, subhorizonta-
les, con un horizonte de aglomerados volcánicos en
la base, intruido por numerosos cuerpos dacíticos a
riodacíticos, con una potencia de 300 metros.

En el cordón de Olivares, el Grupo Olivares yace
en forma discordante sobre las unidades más anti-
guas (Formación Agua Negra, Grupo Choiyoi, In-
trusivo Las Pircas y Grupo Melchor).

La edad del Grupo Olivares se ha interpretado que
debe corresponder al intervalo entre el Mioceno me-
dio y el Plioceno (Rodríguez Fernández et al., 1996).

2.1.6. TERCIARIO- CUATERNARIO

Formación La Puentecilla (16)
Conglomerados, areniscas y lutitas

Sobre el Grupo Olivares se dispone, en forma
subhorizontal concordante, una serie sedimentaria
de 600 m de potencia, constituida por cuatro se-
cuencias grano y estratocrecientes, formadas por
conglomerados, areniscas y lutitas, a la que se ha
individualizado como Formación La Puentecilla
(Rodríguez Fernández et al., 1996). Cada secuen-
cia está constituida por una parte basal de conglo-
merados heterométricos polimícticos poco conso-
lidados y hacia el techo pasa a areniscas y limoli-
tas con clastos dispersos. Litológicamente, los con-
glomerados poseen clastos de rocas graníticas pro-
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cedentes de las formaciones infrayacentes. Se ca-
rece de datos precisos sobre la edad de estos depó-
sitos. Sólo se puede adelantar que de acuerdo a sus
relaciones estratigráficas corresponderían al Plio-
ceno- Pleistoceno.

2.1.7. CUATERNARIO

Formación Tudcum (17) y Depósitos aluvia-
les modernos (18)

Ambas unidades son descriptas con el resto de
las formaciones cuaternarias al final del capítulo
Estratigrafia.

2.2. PRECORDILLERA

La Hoja 3169 I, Rodeo comprende afloramien-
tos de la unidad morfoestructural denominada
Precordillera (Bodenbender, 1902). Esta unidad se
divide a su vez en Precordillera Oriental, definida
por Ortiz y Zambrano (1981), Precordillera Central
y Precordillera Occidental (Rolleri y Baldis, 1967;
Baldis y Chebli, 1969 y Baldis, 1975). Los aflora-
mientos en el ámbito de la hoja corresponden a la
Precordillera Occidental.

2.2.1. ORDOVÍCICO

Los afloramientos de sedimentitas ordovícicas
se localizan en los principales cordones montaño-
sos de Precordillera Occidental que comprenden el
sector este de la Hoja Rodeo: sierras de Las
Invernadas, del Tigre y Negra, cordón del Coronel,
cerro Negro de Iglesia, Altos del Colorado y cerro
Cuesta del Viento. También han sido asignadas al
Ordovícico las pelitas que afloran en la sierra de La
Crucecita, teniendo en cuenta que están intruidas
por diques de basalto y que contienen cuerpos lenti-
culares máficos concordantes, de la misma manera
que la Formación Yerba Loca, y a la espera de datos
más resolutivos. Otra alternativa es la correlación
de estos afloramientos con la Formación Ramadita,
del Grupo Chinguillos, de edad devónica.

ORDOVÍCICO INFERIOR

Formación San Juan (19)
Calizas

La Formación San Juan (Kobayashi, 1937,
enmend. Amos, 1954) está integrada por calizas y

dolomías de color gris claro a gris oscuro en bancos
estratificados de 0,1 a 4 m de potencia, con presen-
cia de nódulos de pedernal estratificados en algu-
nos casos. Se depositó en ambiente marino poco pro-
fundo, de plataforma. El contenido fosilífero es
abundante, sobretodo en los niveles superiores. La
asociación fosilífera corresponde a la Zona
Proetiella tellecheai. En los niveles inferiores se
destacan Maclurites avellanedaes, Orthis sp, Orthis
caligramma y Proetiella tellecheai. El espesor es
de 400 metros. No se conoce la base de esta forma-
ción. Los afloramientos de la Formación San Juan
se localizan en el flanco oriental de la sierra de La
Invernada. En la base la relación es por falla inversa
con la Formación Punta Negra, mientras que su te-
cho es discordante con la Formación Corralito. Los
afloramientos en la hoja Rodeo son los más occi-
dentales de esta unidad calcárea, más extendida en
las Precordilleras Central y Oriental.

ORDOVÍCICO MEDIO – SUPERIOR

Formaciones La Invernada y Yerba Loca (20)

Formación La Invernada (20)
Cuarcitas, lutitas, areniscas, calizas, conglomerados.

La Formación La Invernada fue denominada
por Furque (1983). Su nombre proviene de la sie-
rra de La Invernada. Sus relaciones de base y te-
cho son desconocidas, dado sus contactos por fa-
lla. El perfil tipo fue realizado en la quebrada del
cerro Bayo, en donde se midió una potencia de 1200
metros. Furque (1983) reconoció cuatro miembros.
Los inferiores están compuestos por alternancias
de cuarcitas, subgrauvacas y filitas de color verde
claro grano y estratocrecientes. El miembro
cuarcítico medio contiene un banco de conglome-
rados en su techo, con clastos de calizas grises de
la Formación San Juan. El miembro superior con-
siste en una alternancia de cuarcitas y calizas en
estratos crecientes, que van de 5 cm hasta 1,5 m.
En los niveles superiores se trata de una caliza con-
glomerádica. Están intruidas por cuerpos filonianos
basálticos que han metamorfizado a las sedimenti-
tas calcáreas en sus contactos. Se ha constatado la
presencia de pirita en las calizas del miembro su-
perior. La presencia de conglomerados con clastos
de calizas de la Formación San Juan permite infe-
rir que la Formación La Invernada es posterior,
estableciéndose así un límite inferior. Por otro lado,
los miembros de la Formación La Invernada están
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afectados por una actividad magmática similar a la
que intruye a la Formación Yerba Loca. Esto nos
daría el límite superior. Así, se puede establecer la
edad de la Formación La Invernada como
Caradociano sensu lato, sobre la base de que sus
características son similares a las de la Formación
Yerba Loca, datada por contener restos de
graptofauna, y considerando que posee una posi-
ción inferior a aquella (Furque 1983). Furque y
Caballé (1985), al analizar la geología del cerro
Bayo de La Invernada, le dieron a la Formación La
Invernada una edad caradociana temprana, sobre
la base de descripciones litológicas. Posteriormen-
te, el hallazgo de graptolites del Ordovícico con-
firmó la edad de esta unidad, lo cual determinó un
nuevo ordenamiento estratigráfico (Furque y
Caballé, 1988). Furque et al. (1990) dieron a co-
nocer una graptaofauna del Llandeillano-
Caradociano, correspondiente a niveles fosilíferos
en la quebrada Vallecito, que luego fueron corro-
borados por nuevos hallazgos fosilíferos (Caballé
et al., 1992).

Las características litofaciales de las sedimen-
titas ordovícicas de la sierra de La Invernada fue-
ron analizadas por Banchig (1995), quién identifi-
có cinco litofacies a lo largo de toda la sierra: con-
glomerados, areniscas, lutitas y areniscas finas, car-
bonatos y brechas carbonáticas, correspondientes
a una sedimentación asociada a sistemas de abani-
cos submarinos cuyo mecanismo sedimentario fue-
ron las corrientes de turbidez (Banchig, 1995,
1996).

Formación Yerba Loca (20)
Lutitas, areniscas, conglomerados, basaltos, pillow
lavas

La Formación Yerba Loca fue creada por Furque
(1963) para designar un conjunto de sedimentitas
marinas, desde conglomerados a lutitas, asignadas
al Ordovícico. La localidad tipo se halla en la sierra
que le da nombre, en el norte de la Precordillera
Occidental. Si bien originalmente los cuerpos de ro-
cas básicas intercalados o que intruyen a estas sedi-
mentitas no fueron incluidos en esta formación, des-
de la interpretación de Borrello (1968, 1969) de su
carácter ofiolítico, son consideradas como parte de
la misma.

Esta unidad se extiende en la sierra del Tigre,
cerro Alto del Colorado, cordón del Coronel, cerro
Negro de Iglesia y en Cuesta del Viento ( Furque,
1983).

Furque (1983) describió en el cordón del Coro-
nel, un perfil de 500 m de espesor, cuya base co-
mienza con subgrauvacas grises a verdosas, luego
le siguen areniscas cuarcíticas intercaladas con luti-
tas laminadas, mientras que un último banco está
constituido por lutitas pizarrosas, cuarcíticas. Este
termina interrumpido por falla en el borde occiden-
tal de dicho cordón.

En la sierra del Tigre se distingue un conjunto
que comienza con lutitas blancas a grises claro, la-
minadas, afectadas por la intrusión de cuerpos íg-
neos básicos, que en el contacto forman rocas cor-
neanas (Figura 5). Su espesor es de aproximadamen-
te 150 metros. Luego siguen areniscas finas com-
pactas a subgrauvacas que alternan con bancos del-
gados de lutitas, constituyendo un espesor de 300
metros. Suprayaciendo a éstas afloran areniscas cuar-
cíticas finas, intruidas por numerosos diques y filo-
nes capa de lavas almohadilladas conformando un
total de 250 m de espesor. La secuencia termina con
lutitas gris claro a oscuro, laminadas, que se carac-
terizan por poseer niveles de lavas almohadilladas.
Su espesor es de 200 metros. Sus contactos, tanto
superior como inferior, son por falla, por lo que se
desconoce su techo y base.

El ambiente de sedimentación es marino de me-
diana a baja energía. Según Furque (1982), las sedi-
mentitas de las formaciones La Invernada y Yerba
Loca corresponden a un paleoambiente marino de
zona sublitoral distal de una región epibatial. Los
niveles conglomerádicos son manifestaciones
episódicas de un proceso de resedimentación pro-
ducto de breves oscilaciones de la cuenca sedimen-
taria. Se pueden contar cinco ciclos constituidos por
una sucesión de wackes, conglomerados, wackes y
pelitas, que comienzan con una sucesión grano cre-
ciente y terminan con una decreciente.

Blasco y Ramos (1976) dieron a conocer una
localidad fosilífera de la Formación Yerba Loca en
las cercanías de Cuesta del Viento, donde se ha ha-
llado una fauna de graptolites (Nemagraptus
gracilis) que indicarían edad caradociana inferior.

Beresi (1990) incluyó a la Formación Yerba Loca
en el segundo ciclo de sedimentación ordovícica,
denominado ciclo clástico del Llanvirniano al
Caradociano basal, constituido por una secuencia
turbidítica de alta densidad, muy diluida y sedimen-
tación pelágica que corresponde a los sectores más
distales de la cuenca. Está asociada a volcanismo
submarino y afectada por un metamorfismo diná-
mico. El paleoambiente corresponde a talud y cuen-
ca profunda (Pereyra, 1989).
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Basaltos, pillow lavas, gabros, rocas ultrabásicas
(20a)

Los cuerpos basálticos concordantes se hacen
más frecuentes y más potentes hacia el techo de la
Formación Yerba Loca, donde también se interca-
lan cuerpos de pillow lavas y basaltos columnares
(Cuesta del Viento). En los lugares donde estos cuer-
pos básicos dominan sobre las sedimentitas se les
ha mapeado como una unidad diferenciada (20a).
Esencialmente existen dos cuerpos importantes: uno
en la zona de Cuesta del Viento (Figura 6) y el otro
en el extremo norte de la sierra del Tigre.

En los trabajos de Stappenbeck (1910) y Keidel
(1922) sobre la Precordillera de San Juan y Mendo-
za se cita la presencia de rocas máficas y ultramáficas
que afloran en la Precordillera Occidental. Borrello
(1968, 1969) destacó el carácter ofiolítico de estas
rocas. Furque (1979) describió estas unidades y
Cortelezzi et al. (1982) realizaron el estudio petro-
lógico de las mismas, en tanto que Kay et al. (1984)
destacaron su carácter oceánico. Haller y Ramos
(1984) las consideraron como ofiolitas, en función
de sus características litológicas y estructurales.

El espesor de éstos cuerpos varía de 50 cm has-
ta 0,60 metros.

En el sector de Cuesta del Viento, Haller y Ra-
mos (1984) describieron una secuencia de 495 m,

inclinada en alto ángulo al oeste, integrada por cuer-
pos máficos con diques de wehrlita, lavas basálti-
cas con estructuras en almohadilla y lavas de basal-
to con disyunción columnar e intruidas por filones
gábricos de grano fino a grueso de 8 a 15 m de espe-
sor. Las coladas basálticas tienen potencias de 4 a
20 metros. Más al este y separadas por falla obser-
varon una secuencia de grauvacas de grano media-
no a grueso de la facies sedimentaria de la Forma-
ción Yerba Loca, en la que se emplazan mantos de
basalto, filones de gabro y filones concordantes de
wehrlita. El conjunto está deformado y plegado con
vergencia al oeste (Heim, 1952). En la sierra del
Tigre, en el corte del camino del Puntudo, fue des-
cripta una secuencia que de oeste a este comprende
coladas basálticas, grauvacas grises oscuras a ver-
dosas con intercalaciones de mantos basálticos, la-
vas con estructura en almohadillas y cuerpos de ga-
bros concordantes con la estratificación de las grau-
vacas. Todo este conjunto está inclinando hacia el
oeste y las rocas máficas y ultramáficas fueron in-
terpretadas como pertenecientes a una secuencia
ofiolítica (Haller y Ramos, 1984).

Según Cortelezzi et al. (1982) y Furque (1983),
los afloramientos de basalto son generalmente de
geometría tabular, concordantes con las pelitas, psa-
mitas y calizas de las formaciones La Invernada y
Yerba Loca, aunque también existen cuerpos dis-

Figura 5. Rocas metamorfizadas de la Formación Yerba Loca en la sierra Negra.
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cordantes (diques) intruyendo dichas formaciones.
Según estos mismos autores, el afloramiento más
importante es el localizado en el cerro Bayo (sierra
de La Invernada). Es un basalto de color negro a
marrón oscuro, con textura porfírica, pasta muy fina,
con escasos fenocristales de plagioclasa básica y
piroxenos y se encuentra generalmente alterado,
propilitizado y serpentinizado. Las plagioclasas es-
tán generalmente argilitizadas y carbonatizadas.

También se han observado afloramientos de
cuerpos basálticos discordantes en la sierra de La
Crucecita. Se trata de diques formados por abun-
dantes plagioclasas y mafitos intercrecidos. Todos
los minerales están fuertemente alterados. Las pla-
gioclasas están argilitizadas y carbonatizadas. El
mafito aparece totalmente cloritizado y con incipien-
te carbonatización.

Cuerpos integrados por pillow lavas se encuen-
tran en Cuesta del Viento y región central y norte de
la sierra del Tigre (Figura 7). El primero es el más
importante, habiéndose acumulado por espacio de
unos 300 m en sentido norte- sur y de 800 a 1000 m
en sentido este – oeste, en tanto que en el extremo
norte de la sierra del Tigre se extienden por unos
800 m en la cumbre de dicha sierra, con un ancho
aproximado de 100 metros (Cortelezzi et al., 1982).

Se considera que estos derrames submarinos
ocurrieron durante la sedimentación de los últimos
niveles lutíticos de la formación, con espesores de
entre 30 y 50 metros.

Filones capa de gabros, en general de forma ta-
bular, intruyen rocas de la Formación Yerba Loca
(grauvacas y basaltos). El espesor es de 8 a 15 me-
tros. Las rocas de caja se encuentran levemente
metamorfizadas (esquistos filoníticos). Se han lo-
calizado gabros en la zona de Cuesta del Viento, en
la sierra del Tigre y en el cerro Negro de Iglesia.
Son rocas plutónicas de textura granuda, con feno-
cristales de plagioclasa cálcica (andesina casi en el
límite con labradorita). Los mafitos están totalmen-
te cloritizados y carbonatizados. Hay abundante
carbonatización en las venillas, abundantes opacos
idiomorfos y xenomorfos, agregados de cloritas y
pequeños agregados de titanitas. Generalmente es-
tas rocas están afectadas por cataclasis.

Por último, se hallan en esta formación cuerpos
de rocas ultramáficas, representados por peridotitas
y espessartitas. Las primeras son rocas de textura
xenomorfa de grano grueso, formadas por olivina
totalmente serpentinizada, con escasos remanentes
de la misma y cristales de augita fresca, abundantes
opacos xenomorfos y abundante titanita, pequeños
agregados de talco. Se localizan en la sierra del Ti-
gre y en los Altos del Colorado, intercaladas en las
rocas de la Formación Yerba Loca.

Las espessartitas son rocas volcánicas de textu-
ra afanítica melanocráticas, compuestas por lamini-
llas de plagioclasa (andesina) y abundantes crista-
les de augita formando una aparente textura inter-
granular, con fragmentos de serpentina y algo de bio-
tita pardo verdosa, abundantes opacos xenomorfos,
agregados de clorita, abundantes fenocristales de
apatita, titanita en grandes masas, en algunos casos
se observan agujas de tremolita - actinolita y un mi-
neral intersticial, posiblemente hornblenda basálti-
ca. Afloramientos de estas rocas se encuentran como
capas intercaladas entre las rocas basálticas de la
parte superior de la Formación Yerba Loca, en los
sectores de Cuesta del Viento y la sierra del Tigre.

Figura 6. Basaltos columnares en la Formación Yerba Loca
en el dique Cuesta del Viento, al este de Rodeo.
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2.2.2. SILÚRICO - DEVÓNICO

Formación Corralitos (21)
Lutitas, areniscas, brechas carbonáticas, calizas y
olistolitos de calizas

La denominación Formación Corralitos fue dada
por Furque et al. (1990) y asignada al Ordovícico.
Banchig (1995) mencionó el primer hallazgo de fau-
na fósil de edad silúrica para dicha formación. En
descripciones de la hoja Ciénaga de Gualilán, Furque
(1983) incluyó a las rocas que la integran como un
miembro de la Formación Talacasto (Padula et al.,
1967). El espesor es de 150 metros. En la hoja, la
Formación Corralitos es discordante sobre la For-
mación San Juan y está cubierta por los depósitos
cuaternarios de la Formación Iglesia. En otros sec-
tores de la Precordillera, su relación es transicional

con las formaciones devónicas Talacasto y Punta
Negra. Los afloramientos se distribuyen en el flan-
co oriental de la sierra de La Invernada y hacia el
norte en el cordón del Peñón.

Litológicamente, la Formación Corralitos está
compuesta por lutitas, areniscas finas a gruesas, bre-
chas carbonáticas y calizas. Particularmente se des-
taca por la presencia de grandes bloques carbonáti-
cos (olistolitos) cuyas dimensiones superan los 100
m de longitud, con contenidos fosilíferos y caracte-
rísticas litológicas correspondientes a la Formación
San Juan (Figura 8).

En la denominada quebrada de Vallecito, en loma
de Los Pozos, Pittaluga et al. (1996) describieron
seis litofacies correspondientes a un paleoambiente
de plataforma y talud: flujos turbidíticos distales,
depósitos turbidíticos distales y depósitos más grue-
sos de canales distributarios, litofacies de brechas
carbonáticas compuestas por bloques carbonáticos
angulosos inmersos en una mátrix silicoclástica, fa-
cies de olistolitos y depósitos de desmoronamiento
y litofacies de grainstones.

Si bien se hallaron fósiles del Silúrico, la rela-
ción de transición con unidades devónicas lleva a
darle edad silúrico – devónica a esta unidad.

2.2.3. DEVÓNICO

Formación Punilla (21a)
Cuarcitas, areniscas, lutitas, conglomerados

El nombre de Formación Punilla fue dado por
Furque (1963), durante el levantamiento de la Hoja
17b, Guandacol, a las sedimentitas devónicas que
conforman la sierra de la Punilla. En el ámbito de la
Hoja Rodeo afloran al este de Angualasto, constitu-
yendo un cordón que se extiende desde el cerro
Negro hacia el norte. Los límites occidental y orien-
tal están constituidos por fallas, de modo que no se
conocen la base ni el techo de la unidad.

La Formación Punilla está constituida por
cuarcitas y areniscas finas compactas de color gris,
bien estratificadas, en bancos no superiores a un
metro. Estas cuarcitas alternan con lutitas de co-
lor gris negruzco, portadoras de restos vegetales
mal conservados. Se intercalan capas de conglo-
merados gruesos con clastos de cuarcitas (Furque,
1963).

Baldis y Sarudianski (1975) interpretaron que
las unidades del Devónico en las sierras del Volcán
y La Punilla se formaron en un flanco de plataforma
abierta móvil, cerca de la línea de costa. La presen-

Figura 7. Pillow lavas de la Formación Yerba Loca en la sierra
del Tigre.
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cia de depósitos turbidíticos asociados a flujos
gravitatorios se interpretan como depósitos de aba-
nico distal o la parte externa de abanico medio con
procedencia del este (Sessarego, 1988).

En las capas superiores del conjunto, en aflora-
mientos de las quebradas Los Acerillos, Vega Chica,
Carrizalito y Quebrada Larga, en la Hoja 17b, se han
reconocido ejemplares de Haplostigma sp.,
Hostimella sp., Ateroxilon sp. y Adiantites sp, los
cuales han sido considerados por Frengüelli (1952)
como pertenecientes a un Devónico medio alto, que
podría extenderse al Devónico superior. Según Furque
(1963), el espesor máximo alcanza 4000 metros. En
la Hoja Rodeo se calcula que el espesor de esta uni-
dad es de 500 metros.

Formación Punta Negra (21b)
Lutitas y areniscas

Fue descripta como Complejo de Punta Negra
(Bracaccini, 1950) y se distribuye ampliamente en
la Precordillera sanjuanina. Está constituida por
subgrauvacas y lutitas de color verdoso claro a os-
curo, intercaladas con areniscas finas compactas. El
ambiente, según González Bonorino (1975), es de
abanico submarino. Los afloramientos de la Forma-
ción Punta Negra en la Hoja Rodeo están localiza-
dos en el flanco oriental de la sierra de La Invernada.
Hacia el techo está en contacto por falla inversa con

la Formación San Juan. La Formación Punta Negra
es concordante con la Formación Talacasto del De-
vónico inferior. Esta relación se observa en aflora-
mientos de la Precordillera Central, al este del área
de la hoja. Los fósiles encontrados corresponden a
Haplostigma y Siplostigma. El espesor medido es
de 1700 metros.

2.2.4. CARBONÍFERO

Grupo Angualasto (22)
Areniscas, limolitas, conglomerados

Las sedimentitas carboníferas que afloran en la
zona de Angualasto han recibido distintas denomi-
naciones según diversos autores. Polanski (1970)
creó el Grupo Quebrada del Volcán, compuesto por
sedimentitas de edad carbonífera inferior, superior
y pérmica. Furque (1963) distinguió tres cuencas
carboníferas en el levantamiento de la Hoja Guan-
dacol. La cuenca occidental, llamada Malimán, com-
prende los afloramientos en el área de la Hoja Ro-
deo. Los depósitos carboníferos de esta cuenca fue-
ron agrupados en la Formación Volcán, constituida
por bancos de areniscas y limolitas verde claro a
oscuro con restos marinos.

Scalabrini Ortiz (1970) denominó Formación
Malimán a la parte inferior de la unidad y Forma-
ción Cortaderas a la parte superior.

Figura 8. Olistolito constituido por calizas de la Formación San Juan, en la Formación Corralitos. Cordón del Peñón.
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Limarino y Césari (1992) definieron el Grupo
Angualasto, integrando las formaciones Malimán,
Cortaderas y El Ratón, esta última aflorante en
Calingasta, a efectos de facilitar la cartografía. Con-
sideraron a la Formación Cortaderas esencialmen-
te dentro del Carbonífero inferior, lo que incre-
mentó la importancia de la sedimentación carbo-
nífera, y modificaron las correlaciones estratigrá-
ficas. La edad carbonífera inferior de la Forma-
ción Cortaderas está corroborada por el hallazgo
de una rica asociación palinológica. Con respecto
a la discordancia erosiva señalada por Scalabrini
Ortiz (1970) entre las formaciones Malimán y
Cortaderas, Limarino y Césari (1992) considera-
ron posible que las variaciones correspondan a
cambios faciales antes que a erosión.

La Formación Malimán está compuesta por are-
niscas y limolitas de color verde claro, areniscas gri-
ses y subgrauvacas. Se sitúa en forma discordante
sobre la Formación Chavela del Devónico medio a
superior y la relación del techo es discordante. Tie-
ne un espesor de 1188 metros.

La Formación Cortaderas constituye un conjunto
de 1160 m de sedimentitas agrupadas en tres miem-
bros: el inferior, compuesto por un conglomerado
gris verdoso oscuro e interpretado como depósito
de piedemonte; el medio, integrado por areniscas
gris verdosas con estratificación entrecruzada y li-
molitas con restos vegetales, depositados en un am-
biente fluvial de llanura de inundación; y el supe-
rior con limolitas y ortoconglomerados verdosos, que
representan depósitos fluviales.

En la quebrada El Carrizal (Figura 9) se ob-
serva una secuencia de areniscas finas inclinando
45° al este, de color castaño verdoso, micáceas,
con presencia de ondulitas y con intercalaciones
de lutitas. Esta secuencia es estrato y grano de-
creciente y tiene cuerpos lenticulares de grano más
grueso intercalados. Por encima, en forma discor-
dante, se apoya un conglomerado mátrix sostén
con clastos redondeados y polimícticos. Se des-
taca la presencia de clastos de cuarzo muy redon-
deados. Esta serie es grano decreciente y pasa
hacia arriba a lutitas negras laminadas. Se inter-
preta que estas sedimentitas comprenden el miem-
bro de areniscas grises del techo de la Formación
Malimán (Scalabrini Ortiz, 1972) y el miembro
de conglomerados grises verdoso oscuro, según
el mismo autor, que constituiría la base de la For-
mación Cortaderas.

La edad del Grupo Angualasto es carbonífera
inferior, sobre la base de los elementos florísticos y

faunísticos determinados en la Formación Malimán
y en la flora hallada en la Formación Cortaderas,
sin descartarse la posibilidad que los depósitos cus-
pidales de esta última unidad pasen al Carbonífero
superior (Limarino y Césari, 1992).

2.2.5. PÉRMICO

Arcosas (23)
Areniscas cuarzo feldespáticas

Estos depósitos se localizan en la margen aus-
tral de la sierra de La Crucecita, constituyendo par-
te del núcleo del anticlinal, infrayaciendo a la For-
mación El Puntudo. Por su posición estratigráfica
se infiere una edad pérmica.

Las rocas están formadas por abundantes clas-
tos subangulosos de cuarzo, feldespato y minera-
les accesorios. Los feldespatos en su mayoría son
potásicos (ortosa y microclino fuertemente argiliti-
zados) y plagioclasas en menor porcentaje, igual-
mente alteradas. Hay fragmentos líticos de cuarci-

Figura 9. Contacto entre areniscas y conglomerados del Gru-
po Angualasto en la quebrada El Carrizal.
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tas y escasos de sedimentitas alteradas y cristales
idiomorfos de apatita. El cemento es carbonático,
abundante, dispuesto intersticialmente. Se hallan
también abundantes opacos xenomorfos de aspec-
to terroso. Es una arenisca cuarzo feldespática
sublítica.

La potencia de los estratos es de 3 a 5 m y el
total de la secuencia es de 20 metros.

2.2.6. PÉRMICO -TRIÁSICO

Grupo Choiyoi (4)
Brechas, andesitas, areniscas

Cuerpos de volcanitas del Grupo Choiyoi aflo-
ran en Precordillera. Se trata de una brecha andesí-
tica y sedimentos fluviales con intercalaciones de
mantos andesíticos que yacen en forma discordante
sobre las pelitas asignadas al Ordovícico, en el bor-
de suroccidental de la sierra de La Crucecita. Más
hacia el sur, en el borde de la hoja se distinguen
otros afloramientos del Grupo Choiyoi repetidos por
fallas.

Estos asomos se correlacionan con los extensos
afloramientos de la Cordillera Frontal. En la
Precordillera se correlacionan con las sedimentitas
continentales triásicas.

Intrusivos riolíticos (4d)
Riolitas y dacitas

Pequeños afloramientos de cuerpos intrusivos
que no se pueden representar a la escala de la hoja
afloran en la quebrada El Carrizal. Se trata de un
conjunto de apófisis riolíticos a dacíticos de reduci-
das dimensiones. La datación de un cuerpo afloran-
te ubicado en la quebrada El Volcán, realizada por
el método Ar/K sobre roca total arrojó una edad de
261 ± 22 Ma, que permite ubicarlo en el rango com-
prendido entre el Pérmico inferior y el Triásico me-
dio (Rubinstein, 1992). Esta unidad está vinculada
con los yacimientos uraníferos y auríferos de la que-
brada El Carrizal.

Rocas de color rosado claro, que han sido clasifi-
cadas como dacitas y riolitas, afloran en la sierra de La
Crucecita, como diques o stocks pequeños intruyendo
lutitas verdes que han sido asignadas tentativamente
al Ordovícico. Diques riolíticos y traquíticos intruyen
a las filitas del Ordovícico en la sierra Negra. También
existen afloramientos de riolitas en las proximidades
de la localidad de Buena Esperanza, Angualasto, in-
truyendo rocas devónicas y carboníferas.

Estos cuerpos riolíticos son rocas de textura por-
fírica formadas por fenocristales de feldespato, cuar-
zo y mafitos alterados. El feldespato es en su mayo-
ría ortosa. La matriz es plagioclásica subfluidal a
microfelsítica con marcada argilitización.

2.2.7. TRIÁSICO

Formación El Puntudo (24)
Conglomerados, brechas, areniscas, calcilutitas, ar-
cilitas calcáreas, piroclastitas, calizas, limolitas

Se ha denominado Formación El Puntudo a la
secuencia aflorante en el extremo sureste de la sierra
de La Crucecita, compuesta por sedimentitas conti-
nentales que fueron atribuidas al Triásico por Baraldo
et al. (1990), teniendo en cuenta aspectos litológicos
y relaciones estratigráficas. La secuencia se inicia con
un potente banco conglomerádico clasto sostén, con
bloques de hasta 70 cm de diámetro, en general su-
bredondeados a redondeados. El color es generalmen-
te pardo violáceo. En cuanto a su composición pre-
dominan rocas ígneas y areniscas en menor propor-
ción. Esta secuencia es granodecreciente y se inter-
calan cuerpos lenticulares de brechas con clastos su-
bangulosos de cuarzo pobremente clasificados, con
gran diferencia en su granulometría, y en menor por-
centaje feldespatos subangulosos y fragmentos de
rocas volcánicas alterados. La mátrix es arcillosa fe-
rruginosa, con rasgos de fluidalidad.

La secuencia continúa con areniscas y conglo-
merados fluviales de color amarillento, con estrati-
ficación entrecruzada, paleocauces e intercalacio-
nes de arcilitas y arcilitas calcáreas. En la parte media
de la serie se intercalan capas de caliza formadas
por carbonato micro a criptocristalino con algo de
material arcilloso. Se observan cuerpos ovoides de
carbonatos y pequeños fragmentos de cuarzo. Los
bancos de caliza se intercalan con capas de limoli-
tas y arcilitas de color pardo rojizo y con lentes de
grano más grueso y estratificación cruzada. En la
parte superior se observa una sección más estratifi-
cada, en la que se intercalan areniscas finas, arcili-
tas, limolitas y calizas con capas de poco espesor de
material piroclástico (Figura 10).

El ambiente de depositación es continental flu-
vial en las secciones inferior y media, y lacustre ha-
cia los términos superiores de la secuencia.

El espesor de la serie es de 280 metros. La rela-
ción estratigráfica es, en la base, discordante con
rocas posiblemente pérmicas y en el techo, discor-
dante con un conglomerado de edad terciaria.
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En función de las características de los materia-
les que integran el conglomerado y de su posición
estratigráfica se la correlaciona con el Grupo
Choiyoi. Según la imagen satelital, el color que po-
see el afloramiento es idéntico al de las rocas del
Grupo Rincón Blanco de edad Triásico superior que
afloran en la Precordillera Occidental, en el depar-
tamento Calingasta.

2.2.8. TERCIARIO

2.2.8.1. PALEÓGENO

Conglomerados y areniscas fluviales (25)
Conglomerados, areniscas y areniscas conglomerá-
dicas

Se reconoce en la zona de la quebrada El Puntudo
un conglomerado compuesto por clastos redondea-

dos de composición ígnea proveniente de Cordille-
ra Frontal, que pasa gradualmente a areniscas rojas
fluviales. El espesor total de esta secuencia es de
180 metros y se apoya discordantemente sobre las
sedimentitas de la Formación El Puntudo, mientras
que la relación en el techo es en contacto por falla
inversa con rocas paleozoicas.

Teniendo en cuenta la fuerte inclinación de los
estratos, la composición que indica un aporte neta-
mente predominante de Cordillera Frontal y las di-
ferencias con los otros depósitos terciarios mioce-
nos con abundantes aporte de material volcánico,
se asigna tentativamente estos afloramientos al Pa-
leógeno.

La base está integrada por un conglomerado de
color gris con clastos redondeados y de tamaño uni-
forme de rocas plutónicas y volcánicas, clastos de
cuarzo blanco de unos 20 cm de diámetro y en me-
nor proporción clastos de areniscas verdosas. La
proporción de clastos es mayor que la mátrix. Se
intercalan lentes de areniscas. La secuencia es en
general grano decreciente.

Siguen hacia arriba areniscas fluviales amari-
llentas con estratificación cruzada, lentes conglo-
merádicos, paleocauces, etc. y más arriba areniscas
conglomerádicas de color rojo ladrillo con estratifi-
cación cruzada y presencia de paleocanales.

2.2.8.2. NEÓGENO

GRUPO IGLESIA (26)
Conglomerados, areniscas, arcilitas e ignimbritas

Las sedimentitas continentales terciarias de la
región fueron denominadas Formación Rodeo por
Furque (1963). Posteriormente, Wetten (1975 a y b)
definió el Grupo Iglesia para la misma secuencia
neógéna. Este autor reconoció dos unidades: una
inferior denominada Formación Lomas del Campa-
nario y una superior llamada Formación Las Flores.
Minera TEA (1968) llamó Formación de Tobas, Bre-
chas y Aglomerados a la Formación Lomas del Cam-
panario, asignándole una edad terciaria superior.
Leveratto (1976) realizó dataciones en afloramien-
tos de rocas volcánicas del cerro Negro y Tocota
asignándolas al Mioceno inferior a medio.

Johnson et al. (1987) describieron la secuencia
terciaria entre Cuesta del Viento y Rodeo y efectua-
ron un estudio cronológico en estas sedimentitas, a
partir de los circones extraídos de las tobas. Beer et
al. (1990) consideraron que la sedimentación ceno-
zoica tuvo lugar en una cuenca de piggy back.

Figura 10.  Arcilitas y arcilitas calcáreas de la parte superior
de la Formación El Puntudo, en la sierra de la Crucecita.
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Zambrano y Damiani (1992) describieron las uni-
dades del Terciario desde un punto de vista
hidrogeológico en la zona de Cuesta del Viento.
Jordan et al. (1993) realizaron varias dataciones
geocronológicas del Terciario. Bercowski (1993)
describió las facies piroclásticas del Terciario de
Iglesia. Jordan et al. (1997) estudiaron las vincula-
ciones genéticas entre las cuencas miopliocénicas
del valle de Iglesia y del valle de Bermejo.

En la Hoja, secciones aflorantes al este y norte
de Rodeo y en la sierra Negra fueron mapeadas como
Grupo Iglesia sensu lato, al no haberse podido dis-
criminar las unidades formacionales que lo integran.

Formación Lomas del Campanario (26a)
Ignimbritas, andesitas, tobas, aglomerados, conglo-
merados, areniscas

La Formación Lomas del Campanario aflora en
las partes bajas del valle de Iglesia, ocupando una
faja de 3,5 km. en sentido este - oeste, desde el flanco
occidental del cerro Negro de Iglesia en el sur hasta
Cuesta del Viento y Angualasto por el norte. Al sur
de la localidad de Tocota aflora una secuencia litoló-
gica similar, aunque proveniente de centros efusivos
diferentes, asignándosela a esta unidad (Figura 11).

La Formación Lomas del Campanario, según
Wetten (1975 a y b), está compuesta por una facies
inferior aglomerádica, constituida por andesitas, da-

citas, tobas y bombas volcánicas de color marrón
rojizo, verde grisáceo o gris, y una facies superior
conglomerádica, con estratificación cruzada e inter-
calaciones de diatomitas.

Su espesor es de 950 m y el perfil tipo ha sido
reconstruido en Lomas del Campanario. Localmen-
te se observan discontinuidades entre las distintas
unidades.

Bercowski (1993) describió las facies piroclás-
ticas del Terciario de Iglesia en tres regiones princi-
pales: Cuesta del Viento, Lomas del Campanario e
Iglesia

En el sector Lomas del Campanario describió
facies de avalancha volcánica de detritos que con-
siste en un material mal seleccionado, desde ceni-
zas volcánicas hasta grandes bloques, angulosos a
muy angulosos, posible producto de la destrucción
parcial de un edificio volcánico. Sugirió como un
posible centro efusivo el cerro Negro de Iglesia, dada
la presencia de depósitos tipo lahar al oeste de di-
cho cerro, con bloques de 50 a 40 cm y fragmentos
líticos volcánicos de 4 a 12 cm, con una disposición
caótica; estructura circular del mencionado cerro y
la presencia de bombas y bloques a una distancia no
mayor de 2 km del centro.

El miembro conglomerádico superior es de ca-
rácter poligénico pero con un alto contenido de vul-
canitas. Los clastos son de andesitas, grauvacas, fi-
litas, cuarcitas y otros. Constituye una variación fa-

Figura 11. Ignimbritas de la Formación Lomas del Campanario en Tocota.
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cial del miembro anterior, con el que en algunos
casos se interdigita. También integran esta secuen-
cia areniscas grises claro, tobáceas, gruesas a con-
glomerádicas, con estratificación entrecruzada, cuyo
ambiente es fluvial con aporte piroclástico.

Según Zambrano y Damiani (1992), el miembro
conglomerádico inferior de la Formación Las Flores
correspondería en realidad al miembro inferior de la
Formación Lomas del Campanario y de esta manera
la Formación Las Flores quedaría restringida a la se-
cuencia pelítica que Wetten (1975 a y b) denominara
miembro superior de la Formación Las Flores. En el
mapeo de la Hoja se ha seguido este criterio.

Los depósitos volcaniclásticos de la Formación
Lomas del Campanario son asignados al Mioceno
por estar relacionados genéticamente con los intru-
sivos andesíticos aflorantes en el cerro Negro de
Iglesia y en Tocota, datados por Leveratto (1976)
como de edad miocena inferior a media.

Formación Las Flores (26b)
Arcilitas, limolitas y areniscas

Los depósitos de la Formación Las Flores están
distribuidos en la depresión de Villa Nueva hasta la
depresión de Angualasto, ocupando la parte central
del valle de Iglesia., localizándose desde el oeste
del cerro Negro hasta la localidad de Cuesta del Vien-
to y desde el oeste de Pismanta hasta Colangüil. Esta

unidad está constituida por una sucesión de arcili-
tas, limolitas bien estratificadas en gruesos bancos
muy compactos y areniscas finas de tonos rojizos,
castaños y amarillos claro, con intercalaciones de
yeso laminar (Figura 12).

Johnson et al. (1987) describieron la secuencia
terciaria que aflora entre Cuesta del Viento y la lo-
calidad de Rodeo, dividiéndola en dos partes que
reflejan dos ambientes de depositación. La parte in-
ferior se formó en un sistema de ríos proveniente de
un centro volcánico. Los depósitos son una combi-
nación de sedimentos fluviales de importantes cur-
sos de agua y tobas (ash flow) con clastos de pómez
de hasta 4 centímetros. La parte superior se formó
en una planicie suave con algunos intervalos lacus-
tres. La secuencia contiene capitas de yeso y calizas
lacustres.

En las cercanías de Angualasto, Beer et al.
(1990), Re y Barredo (1993) y Re (1994) describie-
ron secuencias granodecrecientes de 280 m de es-
pesor correspondientes a la Formación Las Flores,
compuestas por varios ciclos interrumpidos por
otros, con estructuras sedimentarias de corte y re-
lleno, estratificación cruzada en artesa y cruzada
planar. Vincularon estos depósitos a un ambiente de
planicies arenosas correspondientes a facies dista-
les de abanicos aluviales, con intercalaciones de are-
niscas y conglomerados correspondientes a flujos
canalizados de un sistema de cursos entrelazados

Figura 12. Facies limoarcillosas continentales de la Formación Las Flores.
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(braided) y pelitas arenosas finas, relacionadas con
planicies de inundación. Las intercalaciones de yeso
indicarían facies lagunares o de playa lake.

Los depósitos de esta unidad están dispuestos
en discordancia sobre unidades del Paleozoico y a
su vez cubiertos en discordancia angular por sedi-
mentos cuaternarios. Se dispone en forma concor-
dante sobre la Formación Lomas del Campanario.
El espesor de la Formación Las Flores se estima en
más de 600 metros.

Re y Barredo (1993) y Re (1994) dataron las
secuencias de la Formación Las Flores en 11,2 ±
0,5 y 8,2 ± 0,2 Ma por el método Ar/Ar y establecie-
ron tasas de sedimentación que revelan un incre-
mento paulatino que podría estar relacionado con el
ascenso relativo del área de aporte (Beer et al., 1990).

De acuerdo con las dataciones radimétricas, la
edad de esta unidad es Mioceno medio a superior.

Intrusivos terciarios (10)
Andesitas y dacitas

Leveratto (1976) describió afloramientos de
cuerpos andesíticos y dacíticos en el cerro Negro de
Iglesia y próximos al sur de la localidad de Tocota.
En el primer lugar el autor mencionado describe las
rocas como dacitas horblendobiotíticas de color gris
claro a gris blanquecino, macizas, con fenocristales
de plagioclasa, hornblenda, biotita y cuarzo en una
pasta andesítica.

En Tocota, Leveratto (1976) describió dos masas
dacíticas que son interpretadas como intrusivos por su
estructura interna. Se trata de una dacita lamprobolítica,
maciza y gris pardusca a rosada. Las muestras obteni-
das en distintos afloramientos de ésta unidad han sido
clasificadas en general como andesitas. Son rocas com-
pactas de textura porfírica con fenocristales de feldes-
pato blanco lechoso y mafitos aciculares en una matriz
afanítica de color gris claro. Los mafitos corresponden
a hornblenda pardo verdosa.

Estos cuerpos fueron datados mediante el método
K/Ar (Leveratto, 1976) y los resultados arrojaron una
edad de 17 ± 5 Ma para los afloramientos del cerro
Negro y 18,3 ± 2,5 Ma para los cuerpos de Tocota,
correspondientes al Mioceno inferior a medio.

2.2.9. CUATERNARIO

Depósitos aluviales antiguos

Wetten (1975 a) describió los sedimentos cua-
ternarios antiguos del valle de Iglesia, diferencian-

do también los aportes de depósitos provenientes
de Cordillera Frontal y Precordillera. En el sector
occidental del valle están constituidos por clastos
de grauvacas, cuarcitas, granodioritas, etc. El tama-
ño de los clastos llega a bloques de mas de 50 cm de
diámetro. Los espesores estimados son de 150 me-
tros. En el sector oriental del valle los depósitos
cuaternarios antiguos presentan clastos de calizas,
filitas, grauvacas, cuarcitas y pelitas en general. Otra
característica del Cuaternario antiguo es que en al-
gunos sectores se encuentra inclinado. Esto se ob-
serva en el cerro Negro de Iglesia y en la margen
derecha del arroyo Colola, como consecuencia de
los movimientos recientes de la falla El Tigre.

Según Rodríguez Fernández et al. (1996) los
depósitos cuaternarios en la depresión Rodeo -
Uspallata tienen un espesor mínimo de 800 m que
aumenta hacia el centro de la cuenca. Están consti-
tuidos por sedimentos poco consolidados y hetero-
métricos con predominio de las facies gruesas pro-
venientes de la erosión de los relieves cordillera-
nos. A escala pequeña, las secuencias son positivas,
típicas de abanicos aluviales áridos con escasa re-
presentación de los términos fluviales y una facies
de grano más fino.

Formación Tudcum (17)
Conglomerados y litoarenitas

Furque (1979) definió la Formación Tudcum que
se distribuye al oeste de los ríos Iglesia y Blanco,
cubriendo discordantemente los depósitos del Ter-
ciario. Está constituida por conglomerados media-
nos a finos compactos. Los clastos son mayoritaria-
mente de rocas ígneas, entre las que predominan rio-
litas, andesitas, granodioritas y otras rocas volcáni-
cas subordinadas a las anteriores, así como rocas
sedimentarias del Carbonífero de Cordillera Fron-
tal. Estimó el espesor en 50 metros.

Formación Iglesia (27)
Conglomerados y areniscas

En el sector occidental de la Precordillera se dis-
tribuye una unidad denominada Formación Iglesia.
Esta unidad difiere substancialmente en su compo-
sición con la Formación Tudcum. Está constituida
por clastos de rocas sedimentarias provenientes de
Precordillera. Son conglomerados gruesos con
mátrix arenosa gruesa y fina, con clastos de arenis-
cas y cuarcitas de colores verde claro y amarillen-
tos. El espesor se calculó en 15 metros.
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Depósitos lacustres (28)
Limos, arcillas, arenas, diatomitas

Los afloramientos de depósitos cuaternarios de
origen lacustre fueron descriptos por Wetten (1975
a y b). Se extienden a lo largo del curso de los arro-
yos Tocota, Iglesia y Colola, desde la localidad de
Bella Vista en el sur hasta la confluencia con el río
Blanco, y en ambas márgenes del citado río. Son
depósitos de granulometría fina (limos, arcillas y
arenas finas) de color castaño claro, medianamente
compactos y poseen restos de gasterópodos de agua
dulce. Esta sucesión alcanza potencias del orden de
los 30 metros. En la localidad de Zonda se la puede
observar en discordancia sobre la Formación Lo-
mas del Campanario. De su distribución areal se
desprende que constituyen un nivel de base transi-
torio cuando aún no se producía la captura del valle
de Iglesia por parte del río Jáchal.

También se describen en esta unidad depósitos
de diatomeas que se localizan en mantos subhori-
zontales que se intercalan con limos, que en algu-
nos sectores cambian de facies arenosa a arcilla com-
pacta. Dichos limos son portadores, en escasa can-
tidad, de esqueletos opalinos de diatomeas, con pre-
sencia de líticos, vidrio volcánico, plagioclasas, hor-
nblenda, biotita, cuarzo y restos de vegetales (Figu-
ra 13). El ambiente de formación es lacustre. Estos

depósitos se apoyan discordantemente sobre sedi-
mentitas del Terciario.

Los fósiles, en el sector de la localidad de Zonda, se
han determinado como Cocconeis sp., Mastoglia sp.,
Dentícula sp., Caloneis sp.,Cyclotella sp., y Amphora
sp., mientras que al sur del cerro Negro de Iglesia se han
determinado Dentícula sp. y Navícula sp.

El espesor de los mantos de diatomeas es de 10
cm a 5 metros.

Depósitos aluviales modernos (18)
Gravas y arenas

Los depósitos de los ciclos aluviales modernos
son producto de la redepositación de los sedimen-
tos anteriores. Ocupan una posición topográfica más
baja, formando secuencias de tipo aluvial cuya com-
posición está integrada por clastos de areniscas, grau-
vacas, lutitas y rocas ígneas.

Dentro del área cordillerana aparecen sedimen-
tos similares a los descriptos en la depresión Rodeo
– Uspallata, aunque ligados a abanicos aluviales de
menor extensión.

Otros depósitos cuaternarios son los sedimen-
tos glaciares (morenas) y depósitos coluviales, no
representables a la escala de la hoja.

En la Precordillera existen fanglomerados cons-
tituidos por clastos de las rocas aflorantes en las

Figura 13. Depósitos lacustres cuaternarios. Cantera de diatomita del yacimiento Cerro de la Luna.
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cercanías y algunos niveles lacustres producidos por
endicamientos temporarios.

Depósitos de barreal (29)
Limos, arcillas, arenas.

Estos depósitos consisten en limos, arcillas y are-
nas finas, en parte salinos, depositados en lagunas
someras y temporarias. Se hallan ubicados en la parte
más baja de la depresión tectónica del valle de Igle-
sia, constituyendo los niveles de base locales de los
cursos efímeros que drenan el piedemonte. Estos
depósitos se ubican principalmente en tres sectores:
el primero, en la pampa de los Avestruces, al norte
de la sierra de la Crucecita; el segundo, estrecho y
alargado, constituye probablemente una antigua pla-
nicie de inundación del arroyo Iglesia, hoy profun-
dizado varios metros por debajo de este plano; fi-
nalmente el tercer depósito se halla sobre la margen
derecha del río Blanco, entre la localidad de
Angualasto y el cerro Negro, próximo al extremo
norte del embalse de Cuesta del Viento.

3. ESTRUCTURA

CORDILLERA FRONTAL

En Cordillera Frontal se reconocen estructuras
atribuibles a dos ciclos orogénicos: Gondwánico y
Ándico (Ramos, 1988). Ambos ciclos están separa-
dos por una etapa extensional.

Las rocas de la Formación San Ignacio pueden
haber sido afectadas por la llamada fase Chánica
del Ciclo Orogénico Famatiniano (Ramos et al.,
1984, 1986) a finales del Devónico. En el área del
río Castaño existe una discordancia entre los de-
pósitos silúrico - devónicos y las sedimentitas car-
boníferas, que corrobora la existencia de los movi-
mientos tectónicos de la mencionada fase. Sin
embargo, la escasez de afloramientos y el hecho
que las estructuras hayan sido obliteradas y
reutilizadas durante el ciclo Gondwánico, hacen
muy difícil su reconocimiento (Rodríguez Fernán-
dez et al., 1996).

Durante el Ciclo Orogénico Gondwánico se de-
positó la Formación Agua Negra en una cuenca de
retroarco (Ramos et al., 1984). Las estructuras liga-
das a este ciclo se produjeron durante la etapa com-
presiva denominada Fase Sanrafaélica (Ramos,
1988). La deformación producida en esta fase ha
sido clasificada como de tipo epidérmico (Rodrí-

guez Fernández et al., 1996). Se identificaron en el
área de la Hoja Castaño Viejo numerosos niveles de
sobrecorrimientos y pliegues ligados a dichas su-
perficies. Estas superficies se sitúan preferentemente
en la parte baja de la sucesión estratigráfica, es de-
cir en los niveles calcáreos y dolomíticos de la For-
mación San Ignacio, pasando lateralmente a la For-
mación Agua Negra. Las estructuras más comunes
son las de tipo abanico imbricado o dúplex. Rela-
cionadas con las superficies de corrimientos apare-
cen numerosas estructuras plegadas, en general a
mediana y pequeña escala. La vergencia en general
es hacia el E o ESE. El acortamiento en las estructu-
ras menores ha sido estimado por los mencionados
autores, siguiendo el método de Hossack (1979), en
un 70 %. La deformación gondwánica también se
observa en la Formación Agua Negra en los arroyos
de Chita, en el borde oriental del cordón de Olivares
y en Colangüil. En los depósitos más orientales la
estructura está representada por pliegues isoclinales
decamétricos a hectométricos. Más al oeste la es-
tructura es compleja. Se manifiesta por pliegues
apretados asociados a fracturas, duplexes, sobreco-
rrimientos y estructuras imbricadas con vergencia
al oeste (Figura 14).

El Ciclo Orogénico Ándico (Ramos, 1988) pue-
de separarse en dos etapas, una extensional que abar-
ca desde el Pérmico superior hasta el Cretácico in-
ferior y otra compresiva que se extiende desde el
Cretácico superior hasta la actualidad.

Una vez finalizado el Ciclo Orogénico Gond-
wánico se inicia un período extensional (Malumián
et al., 1983; Uliana y Biddle, 1987, 1988) durante
el cual se intruyeron las rocas ígneas neopaleozoi-
cas del batolito de Colangüil. El proceso extensio-
nal se manifiesta por un sistema de fallas normales
de trazado rectilíneo agrupadas en bandas de direc-
ción N-S y algunas de dirección NO-SE como zo-
nas de enlace o transferencia de las anteriores, que
afectan a la unidad carbonífera y al Grupo Choiyoi.
Estas fallas están parcialmente invertidas por la com-
presión ándica. Aparecen muy verticales en super-
ficie y hunden su labio occidental. Controlan el de-
pósito de los materiales permotriásicos, los que pre-
sentan sus mínimos espesores en el sector oriental
donde afloran rocas plutónicas neopaleozoicas y la
Formación Agua Negra. La migración del proceso
extensional hacia el O se corrobora por el desplaza-
miento de los depocentros en esa misma dirección
(Rodríguez Fernández et al., 1996).

Las estructuras más destacables atribuibles a la
fase compresiva del Ciclo Ándico son fallas inver-
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sas y cabalgamientos. Los pliegues son escasos a
escala cartográfica. Las fallas inversas reactivan a
la mayor parte de las estructuras extensionales an-
teriores, si bien se crean fracturas nuevas que cor-
tan a las fallas normales anteriores. Asociados a las
fallas inversas aparecen fallas de desgarre con una
orientación nornoroeste - sudsudeste. Los pliegues
relacionados con la etapa compresiva son escasos y
corresponden casi siempre a estructuras de gran ra-
dio con elevado ángulo entre flancos.

PRECORDILLERA

La Precordillera fue definida por Bodenbender
(1902). Desde 1981 se ha dividido la Precordillera
en tres subprovincias: Precordillera Oriental, Cen-
tral y Occidental. La Precordillera Oriental fue de-
finida por Ortiz y Zambrano (1981) mientras que
los nombres de Precordillera Central y Occidental
surgieron en varios estudios (Rolleri y Baldis, 1967;
Baldis y Chebli, 1969 y Baldis, 1975). El estilo de
la deformación de la faja corrida y plegada epidér-
mica de la Precordillera ha sido descripto por mu-
chos autores (Heim, 1952; Baldis y Chebli, 1969;
Ortiz y Zambrano, 1981; Baldis et al., 1982;
Zambrano, 1985; von Gosen, 1992). Se caracteriza
por una estructura imbricada con fallas de rumbo

norte sur y vergencia hacia el este. La migración
hacia el este de la deformación fue interpretada por
Johnson et al. (1986); Jordan et al. (1988) y Beer y
Jordan (1989), entre otros.

En el área de la hoja se extiende parte de la de-
nominada Precordillera Occidental que comprende,
en la provincia de San Juan, a las sierras de La Pu-
nilla, Volcán, Negra de Iglesia, Tigre, Tontal y de
los Naranjos y cerros, lomadas y cerrilladas del flan-
co oriental de los valles de los ríos Blanco, Iglesia,
Calingasta y Barreal.

En las unidades del Paleozoico inferior se ob-
servan plegamientos de 1º , 2° y 3° orden, grandes
pliegues complejos de hasta varios kilómetros de
longitud de onda y en algunos casos plegamientos
isoclinales con rupturas de planos axiales. La gran
diferencia de la deformación entre los depósitos del
Paleozoico inferior con respecto a los del Carboní-
fero ha motivado la hipótesis de una deformación
Acádica como origen de la Precordillera (Amos y
Rolleri, 1965).

Las secuencias sedimentarias del Ordovícico
aflorantes en las sierras del Tigre, de La Invernada
y Negra representan el límite oeste de una platafor-
ma carbonática extensa identificada en la
Precordillera Central y Oriental. Este límite está re-
presentado por facies de talud asociadas a rocas

Figura 14. Capas de la Formación Agua Negra plegadas por la deformación gondwánica, en el camino a Chile
por el paso de Agua Negra.
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máficas y ultramáficas (Borrello, 1969). Los análi-
sis geoquímicos y petrográficos de estas rocas reve-
lan afinidades volcánicas (Kay et al., 1984) que han
sido interpretadas como una secuencia ofiolítica
(Haller y Ramos, 1984). A dichas rocas máficas se
las incorpora en la fase Oclóyica y Chánica (Ramos
et al., 1984, 1986).

La Precordillera debe su actual estructura a los
movimientos del Ciclo Ándico. Se caracteriza por
el fallamiento de carácter inverso y formación de
pliegues, conformando una estructura imbricada
cuyos lineamientos principales se extienden en di-
rección N-S. Fallas secundarias transversales y obli-
cuas se vinculan a la estructura principal.

El sistema de fallamiento del Tigre, definido
por Bastías et al. (1985), se extiende aproximada-
mente por 800 km en forma paralela al borde con-
tinental, a 300 km hacia el este de la trinchera de
subducción. El sistema muestra evidencias
geomorfológicas de desplazamiento lateral dere-
cho en gran parte de su recorrido. El sistema com-
prende, además de la falla del Tigre, la denomina-
da falla Cántaro de Oro en el flanco oriental de la
sierra de la Crucecita y las fallas de La Punilla y
La Bolsa al norte de la hoja Rodeo. Entre el río
Jáchal y el río San Juan la neotectónica afecta el

piedemonte occidental de la sierra Negra y la sie-
rra del Tigre. Numerosos autores han realizado
mediciones en fallas correspondientes al sistema
El Tigre: Bastías et al. (1984), Bastías (1985),
Bastías (1989), Bastías y Bastías (1987) y Whitney
y Bastías (1984). Durante el levantamiento de la
hoja Rodeo se han observado efectos de neotectó-
nica en depósitos cuaternarios y terciarios, además
de los mencionados, en el flanco oriental de la sie-
rra Negra y del cerro Cuesta del Viento (Figura
15). La falla del Tigre pone en contacto la Forma-
ción Lomas del Campanario sobre la Formación
Las Flores al norte del cerro Negro de Iglesia. De-
pósitos cuaternarios lacustres que contienen diato-
meas (28) fosilizan esta fractura. Al sur del cerro
Negro de Iglesia, la tectónica también afecta a los
depósitos de diatomeas inclinándolos al S.

Según Bastías et al. (1990), las edades de los
abanicos aluviales más antiguos afectados no supe-
rarían los 200.000 años.

4. GEOMORFOLOGÍA

En el ámbito de la hoja se distinguen tres regio-
nes que son diferentes en sus características

Figura 15. Evidencias de neotectónica en Precordillera. Discordancia entre depósitos cuaternarios
y arcilitas miocenas de la Formación Las Flores.
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geomorfológicas: Precordillera, Valle de Iglesia y
Cordillera Frontal.

El relieve de la Precordillera se caracteriza por
la presencia de cordones montañosos de rumbo N-
S, con alturas de hasta 4.500 m s.n.m. Principalmente
la forma se debe al fallamiento inverso de rumbo N-
S predominante, que ha afectado a las sedimentitas
paleozoicas durante los movimientos ándicos.

Los ríos en la región precordillerana tienen va-
lles en V, que hacia el oeste (sector comprendido en
la hoja) pierden su forma haciéndose más amplios
con una mayor cantidad de sedimentos que tapizan
sus quebradas. Estos ríos actualmente no poseen el
caudal necesario para formar los abanicos aluviales
extensos que se observan en los valles al este de la
Precordillera, por lo que se infiere que se formaron
en los últimos periodos glaciales (Uliarte et al.,
1990).

En la bajada oriental del valle de Iglesia se ob-
servan importantes superficies de pavimento del
desierto. Las variaciones de temperatura son impor-
tantes, particularmente en las zonas altas donde se
observan fenómenos de crioclastismo.

El valle de Iglesia constituye una depresión que
se extiende hacia el S en el valle de Calingasta y
llega hasta la provincia de Mendoza con el valle de
Uspallata. Es una depresión intermontana cuyas al-
turas promedio están en el orden de los 2.500 m
s.n.m. El límite oriental está dado por la
Precordillera, con cordones que tienen alturas pro-
medio de 3.500 m s.n.m. y el límite occidental por
la Cordillera Frontal, con alturas de 4.500 a 5.000
m s.n.m. Las formas predominantes del relieve son
las grandes bajadas pedemontanas. Las de mayor
extensión son las originadas en el borde de la Cor-
dillera Frontal con anchos que llegan a los 40 km.
Se trata de grandes paleoabanicos que se habrían
formado en el último periodo postglaciar (Uliarte et
al., 1990).

Puigdomenech et al. (1997) describieron un gla-
cis occidental en el piedemonte oriental de la Cor-
dillera Frontal y un glacís oriental elaborado en el
piedemonte occidental de la Precordillera, confor-
mado por un glacís superior y uno principal. El glacís
occidental presenta formas de abanicos aluviales de
gran extensión intensamente disectados en la parte
N del valle, mientras que en la región comprendida
entre los arroyos Colangüil y Agua Negra se desa-
rrolla en una superficie extensa regularmente incli-
nada constituida por gravas, arenas y limos. Existen
fallas longitudinales que intersectan la parte media
del glacís y provocan un resalto en el relieve. Al sur

del arroyo de Agua Negra existe una extensa super-
ficie que desciende formando una planicie suave con
un drenaje poco desarrollado, propio de un escurri-
miento mantiforme. La parte más deprimida, que
constituye el nivel de base de la región, está recorri-
do por los ríos Iglesia y Blanco, principales colec-
tores del valle, que forman el río Jáchal. En el arro-
yo Iglesia se observa un nivel de terrazas muy débil,
mientras que en el río Blanco se han elaborado dos
niveles de terrazas.

En la zona de Cuesta del Viento existen niveles
de depósitos arcillosos que indican el endicamiento
del valle. En los depósitos lacustres terciarios y cua-
ternarios se han desarrollado formas de bad lands.
Estos se localizan principalmente en las zonas de
Angualasto, Rodeo, Iglesia y Bella Vista.

Los efectos de la neotectónica han producido
resaltos topográficos, algunos de ellos acompaña-
dos por la surgencia de aguas termales (Pismanta,
Rosales).

La Cordillera Frontal está constituida por cor-
dones montañosos con alturas entre 3.000 y 6.000
m s.n.m. disectados por valles profundos controla-
dos por fracturas. Las geoformas son resultantes del
modelado glaciar, volcánico, fluvial, periglaciar y
eólico. En las cumbres que superan los 5.000 m
s.n.m. existen glaciares, como en el cordón de
Olivares. Estos glaciares están actualmente en re-
troceso. Se destacan formas erosivas tales como
valles en U, valles colgados, circos, artesas, horn,
espolones truncados, lagos en rosario, etc.; y for-
mas de acumulación como morenas frontales, ter-
minales y de retroceso. En algunos sectores se
sobreimpone el ciclo fluvial juvenil sobre las
geoformas glaciares (Uliarte et al., 1990).

5. HISTORIA GEOLÓGICA

La historia geológica de la Precordillera comen-
zó en el Cámbrico inferior con depósitos continuos
de rocas carbonáticas en una plataforma estable que
perduró hasta el Ordovícico medio. Esta plataforma
se extendía al este de la Hoja Rodeo. Las sedimenti-
tas de las formaciones La Invernada y Yerba Loca
constituyen depósitos del segundo ciclo sedimenta-
rio ordovícico (Beresi, 1990). Este ciclo se inter-
preta como la respuesta a un episodio de descenso
relativo del nivel del mar. La discordancia existente
entre las rocas del primero y segundo ciclo ordoví-
cico corresponde a la fase Guandacol del Ciclo Oro-
génico Famatiniano.
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granitos permotriásicos del batolito de Colangüil se-
rían postorogénicos y la edad de la Fase Sanrafaélica
sería de 272 -262 Ma, mientras que para Mpodozis y
Kay (1990) sería de alrededor de 250 Ma.

Según Rodríguez Fernández et al. (1996), una
vez finalizado el ciclo extensional del Ciclo Orogé-
nico Gondwánico y como primera respuesta al en-
grosamiento cortical producido, comenzó un impor-
tante período extensional (Malumian et al., 1983;
Uliana y Biddle, 1987,1988) durante el que se in-
truyeron las rocas ígneas neopaleozoicas del plutón
de Tocota, producto final de dicho engrosamiento.
Posteriormente, coincidiendo con el comienzo de
una nueva subducción en el margen Pacífico
(Rapalini, 1989) este proceso se aceleró dando lu-
gar a un rifting que se prolongó hasta el Jurásico
inferior y que tuvo su mayor expresión en el Triási-
co (Ramos y Kay, 1991; Ramos 1992). Luego, du-
rante el resto del Jurásico y el Cretácico inferior
aparecieron los primeros depósitos marinos poten-
tes, ligados a una cuenca de intraarco y retroarco
(Uyeda, 1983; Ramos, 1988; Mpodozis y Ramos,
1990). El área de depósito, así como el depocentro
de los materiales mesozoicos, se fue desplazando
hacia el oeste (Cordillera Principal), condicionado
por la migración en el mismo sentido del proceso
extensional (Uliana y Biddle, 1988), lo que deter-
minó la ausencia en la Cordillera Frontal de depósi-
tos mesozoicos posteriores al Triásico.

A partir del Cretácico superior se inició el en-
grosamiento de la corteza en la Cordillera de los
Andes como consecuencia de la etapa compresiva
del Ciclo Ándico. Se desarrolló una cuenca de ante-
país en la parte más occidental de la cordillera
(Legarreta y Uliana, 1991) que se rellenó con apor-
tes del oeste. El frente orogénico migró hacia el an-
tepaís durante el resto del Cenozoico (Polanski,
1964). Los depósitos más antiguos del Terciario en
el área son miocenos (Grupo Melchor) que consti-
tuyen las sedimentitas sinorogénicas relacionadas
con este evento. Esta unidad sería parcialmente equi-
valente a la Formación Doña Ana en el territorio
chileno, caracterizado por andesitas, dacitas y rioli-
tas producto de un arco magmático ubicado princi-
palmente en territorio chileno. En el sector de
Precordillera se depositaron las sedimentitas infe-
riores del Grupo Iglesia (Lomas del Campanario)
como consecuencia de erupciones volcánicas loca-
lizadas en sectores próximos al valle de Iglesia. Entre
las rocas del Grupo Melchor y el Grupo Olivares
existe una discordancia angular producto de la Fase
Quechua (Tercer Movimiento del Ciclo Orogénico

Las lavas almohadilladas, diques, filones e in-
trusivos ordovícicos han sido considerados por Ra-
mos et al. (1984) producto de corteza oceánica
obductada, asociada al cierre de una cuenca oceáni-
ca, cuyo resultado final es la acreción de Chilenia a
Sudamérica.

En el Ordovícico (Llanvirniano a Caradociano)
se registraron diversas fases compresivas en el bor-
de oriental de la Precordillera, relacionadas con una
incipiente estructuración de la sierra de Zonda y/o
la reactivación del lineamiento Valle Fértil (Baldis,
1975). Corresponden a distintas fases de los movi-
mientos Oclóyicos.

En el sector occidental de la Precordillera, el
Devónico está representado por facies continenta-
les (Furque, 1963) con depositación torrencial y res-
tos de plantas en la Formación Punilla, lo cual mar-
ca un cambio con respecto a las facies de talud que
las anteceden.

Los depósitos devónicos fueron intensamente
fallados y plegados en diversos sectores de la
Precordillera, llevando a la formación de un elemen-
to estructural positivo: la Protoprecordillera, así re-
conocida por Amos y Rolleri (1965) y Rolleri y
Baldis (1967). Esta deformación es atribuida a la
Fase Chánica del Ciclo Orogénico Famatiniano.

La Fase Chánica podría haber afectado a los
materiales más antiguos aflorantes en Cordillera
Frontal (Formación San Ignacio) aunque los aflora-
mientos de esta unidad son escasos y posiblemente
las estructuras de esta edad han sido obliteradas por
ciclos posteriores (Rodríguez Fernández et al.,
1996).

Durante el Neopaleozoico se desarrolló en el sec-
tor de Precordillera Occidental una secuencia fluvial
que pasa a sistemas deltaicos con intercalaciones de
sedimentitas marinas. En este período se depositó la
potente secuencia de la Formación Agua Negra en
Cordillera Frontal, en una cuenca de retroarco (Ra-
mos et al., 1984). La marcada discordancia entre los
depósitos de la Formación Agua Negra, de edad car-
bonífera a pérmica inferior, con los depósitos del Gru-
po Choiyoi representaría la Fase Orogénica
Sanrafaélica (Ramos, 1985,1988) del ciclo Gondwá-
nico. Como consecuencia de la Fase Sanrafaélica se
produjo un importante engrosamiento cortical, infe-
rido en territorio chileno del estudio de las rocas plu-
tónicas del batolito de Elqui por Mpodozis y Kay
(1990). Este engrosamiento fue verificado en el ba-
tolito de Colangüil por Llambías y Sato (1990) y Sato
y Llambías (1993) como un evento asociado con la
Fase Orogénica Sanrafaélica. Para estos autores, los
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Ándico). Posteriormente, como consecuencia de la
migración del arco volcánico hacia territorio argen-
tino, se produjo el desarrollo de la Formación Cerro
Tórtolas y del Grupo Olivares en la región de Valle
del Cura, cordillera de Olivares y región oeste del
río Castaño. Como consecuencia del Ciclo Orogé-
nico Ándico se invirtieron las fallas directas de la
etapa extensional mesozoica y se produjo un acor-
tamiento de alrededor del 8% en la Cordillera Fron-
tal (Rodríguez Fernández et al., 1996) y se desarro-
lló la faja corrida y plegada de Precordillera, en don-
de se produjo un acortamiento del 50% (von Gosen,
1992).

La actividad tectónica del Ciclo Orogénico Án-
dico continúa en la actualidad y se manifiesta en el
sistema del Tigre, tectónicamente activo.

6. RECURSOS MINERALES

Más del 50 % de la superficie de la Hoja Rodeo
está comprendida por cordones montañosos que in-
tegran la Cordillera Frontal, donde existen impor-
tantes distritos metalíferos y vastos terrenos
inexplorados o explorados en forma incipiente.

Entre los viejos distritos mineros se destacan
Castaño Viejo, polimetálico con numerosas mani-
festaciones vetiformes y zonas de alteración; el dis-
trito de arsénico de Tocota; el distrito ferrífero
Leoncito - Morterito y los distritos de wolfram y
fluorita de Arrequintín y Pata de Indio, respectiva-
mente.

En el extremo suroriental de la cordillera de
Olivares existen varios cuerpos de chimeneas de
brechas y estructuras vetiformes con mineralización
de cobre y bismuto, entre los que se destaca la mina
San Francisco de Los Andes.

En el arroyo de Chita hay numerosos indicios
de diversos minerales. En la cabecera del mencio-
nado arroyo se localiza el proyecto Poposa, minera-
lización epitermal de alta sulfuración de oro y ma-
nifestaciones de azufre (Mina San Agustín).

En el plutón de Chita hay mineralización de
molibdeno (minas San José y San Pedro) ligada a
zonas de greisen y vetas de fluorita (mina Yonis).
En el tramo medio del arroyo de Chita aflora el
pórfido cuprífero homónimo, estudiado por la Di-
rección General de Fabricaciones Militares en la
década del 60. Vetas auríferas y arsenicales se lo-
calizan periféricamente al pórfido de Chita. Otras
manifestaciones de plomo se ubican en una zona
más externa.

Son conocidos los distritos de wolfram
Arrequintín y La Majadita (existen otras manifesta-
ciones de menor importancia), que consisten en ve-
nas de cuarzo con wolframita y scheelita alojadas
en la Formación Agua Negra (Carbonífero). Los
depósitos de wolfram fueron explotados desde la
Primera Guerra Mundial, alcanzando los máximos
volúmenes en la década del 40, mientras que las
extracciones se realizaron en forma intermitente
hasta 1975.

En el extremo noroeste de la Hoja Rodeo se lo-
caliza el yacimiento de uranio El Carrizal, explora-
do por la Comisión Nacional de Energía Atómica.
La mineralización consiste en impregnaciones y ve-
nillas. El uranio está asociado a oro y arsénico.

Actualmente se desarrollan proyectos de ex-
ploración por parte de empresas privadas en de-
pósitos epitermales y pórfidos cupríferos en la
Cordillera Frontal. Se destacan los proyectos en
la zona de bañados del Carmen (cabeceras del río
Valle del Cura), Agua Blanca y Mondaca en el
cordón de Colangüil y Poposa en la cordillera de
Olivares.

En la zona del valle de los Patos Norte existen
sectores de interés con mineralización de cobre y
oro, como Yaretas, Los Azules, Cabecera del arroyo
Blanco y Paso del Viento.

En las zonas aledañas a Castaño Viejo, la Di-
rección General de Fabricaciones Militares definió
varias zonas de interés, como Guanaqueros,
Vizcachas y Avestruces, que consisten en zonas al-
teradas con anomalías geoquímicas. A estas se agre-
garon: El Retamal (explorada por la Secretaria de
Minería de la Nación), y otras menos conocidas
como Infiernillo, Río San Francisco, etc., observa-
das en las imágenes satelitales.

Entre los minerales no metalíferos explotados
en la Hoja Rodeo, se destacan diatomeas, fluorita,
sulfato de sodio y yeso. Algunos niveles arcillosos
de la Formación Las Flores han sido estudiados
como potenciales depósitos de arcilla (Arroqui et
al., 1995).

Las diatomeas se explotan en varias canteras
conocidas: Cerro de La Luna, Miscelánea, Don An-
tonio y La Iglesiana. Todas éstas están ubicadas en
las proximidades de Iglesia. Se trata de depósitos
lacustres pertenecientes al Cuaternario inferior.

El distrito Pata de Indio, sito en el cerro homó-
nimo en la quebrada de Arrequintín, constituye el
depósito más importante de fluorita en la Hoja Ro-
deo. Se trata de un yacimiento vetiforme explota-
do desde 1969. Existen otras vetas de fluorita, en-
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tre las que se destaca la mina Yonis en el arroyo de
Chita.

En las sedimentitas del Terciario superior (For-
mación Las Flores) hay niveles portadores de
thenardita y yeso. El yacimiento más importante es
el Cerro Blanco, en donde se localizan varias perte-
nencias mineras.

7. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

En el área de la Hoja se destacan numerosos
sitios representativos por sus características geo-
lógicas, petrográficas, mineralógicas, mineras, tec-
tónicas y estratigráficas. De estos se han seleccio-
nado diez, considerados como los más importan-
tes por su interés turístico, científico, didáctico y
económico: 1) Pillow lavas y basaltos columnares
de Cuesta del Viento, 2) Falla del Tigre; 3) Depó-
sitos carboníferos de la quebrada de Agua Negra;
4) Mina San Francisco de los Andes; 5) Batolito
de Colangüil; 6) Valle del Cura; 7) Distrito poli-
metálico Castaño Viejo; 8) Depósitos piroclásti-
cos de Tocota; 9) Pórfido de Chita y 10) Valle de
Los Patos.

Pillow lavas y basaltos columnares de Cues-
ta del Viento

Este sitio está ubicado en la localidad de Ro-
deo, en el dique Cuesta del Viento. Se accede desde
Rodeo, por Ruta Internacional Nº 150, recorriendo
unos 5 km hacia la ciudad de Jáchal.

En el sitio aflora la Formación Yerba Loca, de
edad ordovícica, que contiene las pillow lavas y los
basaltos columnares, producto de volcanismo sub-
marino concomitante con la sedimentación.

Falla del Tigre

La zona de interés está ubicada al sudoeste del
valle de Iglesia, entre las sierras de La Crucecita y
del Tigre. Se accede al lugar desde la ciudad de San
Juan por ruta nacional 40 hasta la localidad de
Talacasto, donde se empalma con la ruta provincial
436 para seguir hasta el portezuelo del Colorado,
desde donde se continúa por camino consolidado
(ruta provincial nº 425) hacia el sur. Luego de un
recorrido de 30 km se arriba al sitio. El sistema de
fallamiento del Tigre se extiende unos 8 km en sen-
tido norte - sur, paralelo al borde occidental de la
sierra del Tigre. Es notable el resalto de los depósi-

tos cuaternarios (bajadas pedemontanas) debido a
la escarpa de la falla.

Depósitos carboníferos del arroyo de Agua
Negra

Ubicada en el Departamento Iglesia, se accede
desde allí por la ruta internacional nº 150 hacia el
oeste.

El recorrido de la quebrada permite la obser-
vación de un perfil del Carbonífero superior (For-
mación Agua Negra) con presencia de flora fósil
y estructuras sedimentarias de un ambiente cos-
tero y marino con influencia de tormentas. Se ob-
serva la discordancia entre éstos depósitos con el
Grupo Choiyoi y la deformación tectónica corres-
pondiente a la fase Sanrafaélica del Ciclo Gond-
wánico.

Mina San Francisco de Los Andes

Está ubicada en la localidad de Villa Nueva,
departamento Calingasta. Se accede desde la cita-
da localidad por la ruta provincial nº 412 hacia el
norte, recorriendo 20 km hasta la intersección con
la huella minera que conduce a la mina hacia el
oeste.

Es un yacimiento de tipo breccia pipe, con una
mineralización de cobre, bismuto y oro. Esta mina
es un importante yacimiento mineralógico ya que
existe una gran variedad de minerales oxidados de
cobre y bismuto, algunas especies minerales son
únicas. El yacimiento está asociado a mineraliza-
ción de cobre tipo porfírico correspondiente a los
períodos Pérmico a Triásico.

Batolito de Colangüil

Está ubicado en el departamento Iglesia y
ocupa el centro - oeste de la hoja, de norte a sur,
en el flanco oriental del cordón de Colangüil. Se
accede desde las quebradas que cortan perpen-
dicularmente a los afloramientos, como las de
Conconta, Romo, etc. Los afloramientos expo-
nen las distintas unidades ígneas que componen
el batolito y las relaciones entre éstas y con la
roca de caja.

Valle del Cura

El Valle del Cura está ubicado en el sector no-
roeste de la Hoja Rodeo, en la Cordillera Frontal, y
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se prolonga al norte en la Hoja Malimán, en donde
se localizan las mejores vistas. Se accede a través
del portezuelo de Conconta, que supera los 5.000 m
s.n.m. Afloran secuencias volcánicas terciarias con
importante alteración hidrotermal y mineralizacio-
nes epitermales auríferas de alta sulfuración. El pai-
saje es imponente. Se observa el relieve volcánico y
paisajes con acumulaciones glaciales y periglaciales,
así como de remoción en masa.

Distrito polimetálico de Castaño Viejo

Ubicado en el sector sudoeste de la hoja, se ac-
cede desde la ruta provincial 431 hasta el paraje Vi-
lla Nueva y desde allí hacia el norte bordeando el
río Castaño hasta la quebrada de Castaño. El último
tramo debe realizarse en mulas.

La mina fue explotada a mediados del siglo XX.
Actualmente existe un campamento y la planta de
tratamiento abandonados.

El distrito Castaño Viejo y su entorno se puede
observar desde el camino que conduce desde Villa
Nueva a la mina San Francisco de Los Andes, por
los Bordos del Castaño, a la altura de Las
Timbirimbas. La vista permite observar los apara-
tos y depósitos volcánicos de edad permotriásica,
las zonas alteradas y mineralizadas y las construc-
ciones del campamento y la planta de la mina Cas-
taño Viejo.

El sitio es importante para observar la estrati-
grafía de la Formación Agua Negra y del Grupo
Choiyoi, así como la tectónica de Cordillera Fron-
tal. Además, existen numerosas manifestaciones mi-
nerales de depósitos de cobre porfírico y epitermales
de baja sulfuración y polimetálicos de sulfuración
intermedia.

Depósitos piroclásticos de Tocota

El lugar está ubicado unos diez km al sur de
Tocota, en el sudoeste de la hoja. Se accede desde
Tocota por huella hasta la quebrada Los Morteritos.
Constituyen vistosos afloramientos de rocas piro-

clásticas miocenas provenientes de la cordillera de
Olivares. Los depósitos son llamativos por sus for-
mas de erosión en “nidos de avispas”. La zona tam-
bién es apropiada para observar las unidades del
batolito de Colangüil y sus rocas de caja, como así
también los depósitos minerales asociados. Entre
estos se destacan yacimientos vetiformes de hierro,
cuerpos de brecha de cobre y vetiformes de oro-ar-
sénico.

Pórfido de Chita

El sitio está ubicado en el arroyo homónimo, en
el flanco oriental de la cordillera de Olivares. Se
accede desde la localidad de Tocota hacia el norte,
por la ruta provincial 412 hasta los llanos de Chita.
Luego por huella se llega a la quebrada y al campa-
mento minero.

Los afloramientos permiten observar un típico
depósito de cobre porfírico, con sus zonas de altera-
ción hidrotermal, su expresión geomorfológica y los
depósitos vetiformes asociados. Fue explorado por
la Dirección General de Fabricaciones Militares y
por empresas privadas. En la zona también se pue-
den observar afloramientos de unidades sedimenta-
rias e ígneas de la Cordillera Frontal.

Valle de Los Patos Norte

Este sitio está ubicado en la Cordillera Frontal,
próximo al límite con Chile. Se trata de un valle
longitudinal capturado por el río Castaño. Se acce-
de desde la localidad de Villa Nueva, remontando
por el río Castaño al oeste. El itinerario solo puede
realizarse utilizando cabalgaduras. Para llegar al
valle de los Patos Norte se necesitan cuatro jorna-
das. El paisaje es de una belleza extraordinaria. Se
destacan las extensas vegas y las rocas de diversos
colores y texturas. Es apropiado para observar la
geomorfología de la Alta Cordillera, así como la geo-
logía representada por unidades volcánicas y volca-
niclásticas terciarias y la deformación tectónica de
los Andes.
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