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Los granitoides del cerro Granito, Cuenca Neuquina: 
litología, geocronología 40Ar/39Ar y correlaciones 
regionales

RESUMEN

El cerro Granito es una lomada de contorno ovalado, con una altura máxima de 890 m s.n.m., que aflora en medio de capas jurásicas 
a modo de un anticlinorio, jalonando el lineamiento regional de la Dorsal Huincul que subdivide la cuenca Neuquina en dos partes. 
El núcleo del Cerro Granito está integrado mayormente por (1) granodioritas grises biotítico-anfibólicas, (2) monzogranitos gris claro, 
biotítico-epidóticos, (3) monzogranitos a leucogranitos gris rosado biotíticos porfiríticos (4) tonalitas grises biotíticas porfiríticas y (5) 
diques de espesor decamétrico de andesitas grises, ligeramente verde-violáceas, de rumbo aproximado NO-SE. Desde el sector 
central y hacia el NE, se reconoce un fracturamiento intenso y un predominio de diques aplopegmatíticos de rumbo NNE-SSO. En 
el presente trabajo, se aportan nuevos datos petrográficos de cinco facies magmáticas, dos de las cuales fueron datadas radiométri-
camente. La edad 40Ar/39Ar anterior a 281 Ma para la granodiorita biotítico anfibólica junto con la existencia de una facies de tonalita 
biotítica porfírítica, refuerzan la propuesta de la vinculación de las unidades plutónicas del cerro Granito con el Complejo plutónico 
Chachil. Este evento ígneo sería equivalente al expuesto en el Batolito Costero Chileno y resulta anterior al clímax del magmatismo 
Choiyoi. Al cabo de aproximadamente 90 Ma. el próximo registro magmático corresponde a un dique andesítico lo que confirma que 
la exhumación final de los granitoides fue posterior a los 190 Ma (Sinemuriano - Pliesbachiano) y, desde todo punto de vista, anterior 
a la depositación de las secuencias marinas de la Formación Lajas (Toarciano). 
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ABSTRACT

Granitoids of Cerro Granito, Neuquén Basin: lithology, 40Ar/39Ar geochronology and regional correlations.
Cerro Granito is an oval shaped hill, with a maximum height of 890 m above sea level, which crops out in the middle of Jurassic layers 
as an anticlinorium, along the regional Huincul Ridge that subdivides the Neuquén basin in two. The core of Cerro Granito is mainly 
composed of (1) biotitic-amphibolic gray granodiorites, (2) biotitic-epidotic light gray monzogranites, (3) biotitic porphyritic pinkish gray 
monzogranites -leucogranites (4) biotitic porphyritic gray tonalites and (5) decametric NW-SE dikes of gray and slightly green-purple 
andesite. From the central sector and towards the NE, intense fracturing, and numerous aplopegmatitic NNE-SSW trending dikes 
are recognized. In the present work, new petrographic data of five magmatic facies are provided, two of which were radiometrically 
dated. The 40Ar/39Ar age older than 281 Ma for the biotitic-amphibolic granodiorite, together with the existence of a biotitic porphyritic 
tonalite facies, reinforce the proposal of linking the plutonic units of Cerro Granito with the Chachil Plutonic Complex. This igneous 
event would be equivalent to the one exposed in the Chilean Coastal Batholith and pre-dates the climax of the Choiyoi magmatism. 
After approximately 90 m.a, the next magmatic record corresponds to an andesitic dike, which confirms that the final exhumation of the 
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granitoids was after 190 Ma (Sinemurian - Pliesbachian) and, from all points of view, prior to the deposition of the marine sequences 
of the Toarcian Lajas Formation..

Keywords: Petrology, geochronology, Neuquén Basin, Patagonia, Argentina.

INTRODUCCIÓN

El cerro Granito es el único afloramiento del basamento 
de la cuenca Neuquina que aflora a lo largo de la Dorsal de 
Huincul, en medio de las formaciones jurásicas Los Molles y 
Lajas a modo de un anticlinorio (Suero 1951, Sapira 2008, 
Rossello et at. 2011, Rossello y López de Luchi 2022, entre 
otros) y constituyendo una lomada de contorno ovalado de 
unos 2 km2, con una altura máxima de 890 m s.n.m. La Dorsal 
de Huincul (Fig.1) es un rasgo estructural transcurrente dex-
tral de primer orden que divide sublatitudinalmente en dos de-
pocentros evolutivamente diferentes de la cuenca Neuquina 
(Suero, 1951, Orchuela et al. 1981, Uliana et al. 1995, Silves-
tro y Zubini 2008, Mosquera et al. 2011, Rossello y López de 
Luchi 2022). Los únicos datos geocronológicos publicados al 
presente y asignados a los granitoides del cerro Granito son 
edades K-Ar en biotita de 291 ± 20 y 310 ± 20 Ma (Stipanicic 
y Linares 1969).

Los afloramientos del cerro Granito fueron incluidos por 
Leanza (1990) dentro del Complejo plutónico Chachil de edad 
paleozoica tardía. Según su definición original, dicho comple-
jo está integrado por granitos equigranulares o porfiroides, 
granodioritas, tonalitas, pórfiros tonalíticos y dioritas cuarcífe-
ras y aflora principalmente en los cerros Chachil y Trapial Ma-
huida, inmediatamente al norte del cordón de la Piedra Santa, 
e incluye también los granitoides que se localizan en la cuesta 
de Rahue (Fig. 2). De acuerdo con lo descripto por Leanza 
(1990), se podría establecer una zonación con predominio de 
rocas granodioríticas y tonalíticas hacia el sector más occi-
dental del complejo y de granitos hacia el este. Este comple-
jo intruye con contactos netos y desarrollando aureolas de 
contacto, un encajante metamórfico, el Complejo de la Piedra 
Santa (Franzese 1995), cuyas edades detríticas indican una 
edad depositacional máxima ordovícica (Romero et al. 2020). 

Tanto la edad cercana a 300 Ma, así como su ubicación 
crítica en el límite entre Patagonia y los territorios que para 
el Paleozoico conforman “Gondwana Occidental” (Mosquera 
et al. 2011) hacen que los granitoides del cerro Granito y el 
Complejo plutónico Chachil en conjunto sean un elemento de 
interés superlativo para analizar el significado de este evento 
ígneo en relación con el magmatismo pre-Choiyoi y Choiyoi y, 
en sentido más amplio, con la evolución del margen pacífico 
de Sudamérica para el Carbonífero tardío-Pérmico temprano.

Los datos de campo y petrográficos publicados por Sue-
ro (1951), Rossello et al. (2011) y datos de anisotropía de 
susceptibilidad magnética (Tomezzoli et al. 2010) constituyen, 
junto con los de la tesis de Sapira (2008), la única información 
disponible al presente sobre los granitoides aflorantes en el 
cerro Granito. La combinación de dataciones junto con estu-
dios geoquímicos e isotópicos son la mejor herramienta para 
situarlo temporalmente, determinar la signatura geoquímica y 
analizar procesos de evolución magmática y cortical. En esta 
contribución se presentan los resultados de un estudio petro-
gráfico de base sobre cinco unidades magmáticas del cerro 
Granito y se presentan los resultados de dos determinaciones 
geocronológicas por el método 40Ar/39Ar en anfíbol de una fa-
cies de los granitoides y en roca total para un dique andesí-
tico-dacítico. Por último, se propone un nuevo nombre para 
la unidad que respete el Código Argentino de Estratigrafía 
(1992) y cumpla con las normativas internacionales actualiza-
das (e.g., North American Stratigraphic Code - NASC 2021).

MARCO GEOLÓGICO

La cuenca Neuquina (Fig. 1) es una unidad morfoestruc-
tural que se origina en el Triásico Tardío como resultado de 
una extensión continental de intraplaca (Howell et al. 2015). 
En ese período una serie de cuencas extensionales fueron 
rellenadas con depósitos volcaniclásticos y continentales. Du-
rante el Jurásico y Cretácico se registra una acumulación se-
dimentaria esencialmente marina con transición a continental 
en secuencias más jóvenes. Estas secuencias se dividen en 
tres ciclos de sedimentación representados por los grupos 
jurásicos Cuyo y Lotena y los grupos cretácicos, Mendoza, 
Huitrín y Neuquén. La Dorsal de Huincul divide la cuenca en 
dos depocentros (Vergani et al. 1995): i) la cuenca principal 
del Engolfamiento Neuquino, hacia el norte, más extensa y 
con un mayor volumen sedimentario, y ii) la subcuenca de 
Picún Leufú, hacia el sur, con registro sedimentario más dis-
creto y desarrollado sobre las porciones más septentrionales 
del basamento del Macizo Norpatagónico.

Las rocas más antiguas de la cuenca Neuquina corres-
ponden a un basamento metamórfico cuya edad máxima de 
sedimentación es ordovícica y que en algunos casos, podría 
ser devónica, conocido como Complejo Colohuincul hacia el 
sector andino y como Complejo de la Piedra Santa en el sec-
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tor extrandino (Turner 1968, Franzese 1995, Romero et al. 
2020). Este último se corresponde con la caja del Comple-
jo plutónico Chachil del cual forman parte los granitoides del 
cerro Granito, aflora a aproximadamente 70 km al oeste del 
cerro Granito, en el cordón de la Piedra Santa, en el cerro 
Trapial Mahuida y al este de la cuesta de Rahue (Franzese 

1995). Dicho autor propone trayectorias horarias para la evo-
lución metamórfica de esta unidad mayormente metaclástica 
y una edad de metamorfismo devónica con desarrollo de la 
sedimentación en un ambiente de margen continental poco 
profundo con aportes de un arco magmático esencialmente 
félsico. Romero et al. (2020) indica una edad depositacio-

Figura 1. a) Ubicación del área de la cuenca Neuquina en el contexto del sur de América del Sur; b) Distribución de las unidades morfotectónicas y 
elementos estructurales principales aledaños en el sector sur de la cuenca Neuquina. Basado y modificado de Naipauer et al. (2012).
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nal máxima ordovícica para esta unidad en su localidad tipo, 
mientras que Ramos et al. (2010) presentan una edad (¿de-
trítica?) de 364 Ma. 

Desde el punto de vista de su ubicación geológica regio-
nal, los granitoides del cerro Granito se localizan en la porción 
extrandina sudoriental de la cuenca Neuquina aflorando en 
un segmento de la Dorsal de Huincul (Fig. 1).

Este basamento metamórfico es intruído por el Complejo 
plutónico Chachil (Fig. 2) en el Cordón de la Piedra Santa, 
donde se reconocen aureolas de contacto que sobrecrecen 
fábricas metamórficas, y en la zona de cerro Trapial Mahui-
da (Franzese 1995). Las únicas edades de cristalización para 
unidades de este complejo pertenecen a un dique granodio-
rítico que intruye a esquistos en área de Rahue (306 ± 2 Ma, 
U-Pb SHRIMP en circón; Hervé et al. 2018) y a una tonali-
ta biotítica aflorante al sur del cerro Chachil (302 ± 2 Ma de 
edad, U-Pb SHRIMP en circón; Romero et al. 2020). Sobre 
la base de estas edades, este magmatismo sería parte del 
ciclo pre-Choiyoi, es decir, anterior a la fase deformativa San 
Rafael (Kleiman y Japas 2009, Sato et al. 2015).

A nivel regional sobreyacen al Complejo plutónico Chachil, 
unidades volcánicas que son consideradas parte de Grupo 
Choiyoi y que son esencialmente tobas y lavas andesíticas 
y dacíticas y la Formación Lapa compuesta por rocas piro-
clásticas y clásticas del Triásico Medio-Superior (Spalletti et 
al. 1991). Ambas unidades afloran especialmente en la Sierra 
de Chacaicó (Fig. 2) y al este y norte del Complejo Piedra 
Santa (Franzese 1995). En el área del cerro Granito no se 
reconocen estas unidades, si bien Suero (1951) describe di-
ques porfíricos de edad indeterminada. Por encima de estas 

unidades se desarrollan los depósitos jurásicos y cretácicos 
de la cuenca Neuquina.

El cerro Granito (Fig.3) constituye un afloramiento aisla-
do en el que no se reconoce la roca de caja. Rossello et al. 
(2011) interpretaron que el emplazamiento tectónico, exhu-
mación-erosión e invasión marina de las unidades que cons-
tituyen el cerro se halla acotado entre la intrusión de un dique 
andesítico de edad sinemuriana que intruye diferentes facies 
plutónicas,y que se podría asociar al volcanismo precuyano, y 
la depositación de las sedimentitas de la Formación Lajas que 
las sobreyacen discordantemente (Suero 1951). El inicio de la 
deformación de la Dorsal de Huincul es asignado al Jurásico 
Temprano (Toarciano, 183 Ma), dado que a las rocas ígneas 
del cerro Granito las sobreyacen unos 100 m de secuencias 
sedimentarias dispuestas periclinalmente de la Formación La-
jas, que comienzan con un conglomerado basal con rodados 
semiangulares de rocas plutónicas seguidos por un espeso 
paquete de calizas con abundantes restos de bivalvos como 
Pecten alatus v. Buch, braquiópodos como Rhynchonella te-
traedra (Sow.) Moer., R. variabilis Schloth., Terebratula punc-
tata Sow. y corales, además de otros fósiles indicadores de 
una edad Aeliano-Bajociano (Liásico para Suero 1951) que 
corresponden a depósitos marinos poco profundos. 

El cerro Granito se localiza sobre el segmento occidental 
transpresional dextral dispuesto con rumbo ENE-OSO de la 
Dorsal de Huincul la cual se extiende por casi 300 km apro-
ximadamente a lo largo del paralelo 39° y divide sublatitudi-
nalmente las secuencias pre-andinas de la cuenca Neuquina 
en dos depocentros evolutivamente diferentes (Rossello et 
al. 2020). Representa un rasgo característico relativamente 

Figura 2. Mapa geológico regional (basado en Leanza et al. 1997) de rocas pre-jurásicas entre los 39° y 39°30´de latitud sur y 71° y 69°30´de longitud 
oeste. Nótese la ubicación crítica del cerro Granito y su relativa lejanía con las rocas asignadas al Complejo Plutónico Chachil. Se indican las edades 
U-Pb en circón de (1) Romero et al. (2020) y (2) Hervé et al. (2018).



25

Revista de la Asociación Geológica Argentina 80 (1): 21-36 (2023)

emergido que aflora sobre el flanco austral de un amplio an-
ticlinal de las secuencias tectosedimentarias comprendidas 
entre Barda Colorada y Arroyo Picún Leufú (Fig. 1). Parcial-
mente lo traslapa una sedimentación sintectónica con desa-
rrollo de cuñas de crecimiento determinantes de la disposi-
ción espacial con fuertes cambios en el rumbo e inclinación, 
de las secuencias involucradas entre el Pleinsbaquiano y 
Cenomaniano. La posterior deformación andina, cuyo esfuer-
zo mayor subhorizontal (σ1) está orientado ENE (Cobbold y 
Rossello 2003), no generó reactivaciones y/o deformaciones 
significativas sobre la Dorsal de Huincul debido a la disposi-
ción sublatitudinal (Rossello et al. 2022).

METODOLOGÍA

Se utilizaron imágenes satelitales y el mapeo de Suero 
(1951) para la confección de un mapa base en el que se vol-
caron las observaciones de campo y los sitios de muestreo. 
Se obtuvieron un total de 10 muestras ubicadas en diferentes 
lugares del cerro (Fig. 3), las que se estudiaron con un mi-
croscopio petrográfico y de las cuales se seleccionaron dos 
para efectuar determinaciones radimétricas por el método 
40Ar/39Ar.

Las dataciones radimétricas se realizaron en el Laborato-
rio de radioisótopos de Geosciences Rennes de la Université 
de Rennes 1 (Francia). Los análisis se realizaron en frag-

mentos milimétricos individuales de anfíbol (muestra GCG4) 
y roca total (muestra GCG5) utilizando una sonda láser de 
CO2 acoplada a un espectrómetro de masas MAP215. El pro-
cedimiento fue descrito por Ruffet et al. (1991, 1995, 1997). 
Las muestras se irradiaron en posición 5C del reactor nuclear 
McMaster en Hamilton, Ontario, Canadá. La irradiación duró 
14.667 h con una eficiencia global (J/h) de 3.58 x 10-4 h-1. El 
monitor de irradiación fue sanidina TCRs (28.608 ± 0.033 Ma 
según Renne et al. 1998, 2010, 2011). Los blancos se realiza-
ron de forma rutinaria cada primer o cuarto paso, y se resta-
ron de las fracciones subsiguientes de gas de la muestra. Los 
errores en las edades aparentes se encuentran al nivel 1σ. 
Estas edades no incluyen errores en la relación 40Ar*/39ArK y 
la edad del monitor y las constantes de decaimiento. 

Respecto a la metodología de cálculo, las edades plateau 
son calculadas cuando el 70% o más del 39ArK es liberado 
en al menos tres o más pasos contiguos, y arrojando eda-
des aparentes dentro del 1σ de la edad integrada del pla-
teau. Con estos criterios, en este estudio se definió una edad 
pseudo-plateau, pero con menos del 70% del 39ArK liberado 
(Cheilletz et al. 1999). Los errores en la relación 40Ar*/39ArK y 
la edad del monitor y las constantes de decaimiento se inclu-
yeron en el cálculo final de los errores de la edad del pseu-
do-plateau o las edades aparentes mencionadas individual-
mente. Los datos analíticos y los parámetros utilizados para 
los cálculos, tales como las relaciones isotópicas medidas en 
sales puras de K y Ca, discriminación de masas, relaciones 

Figura 3. Mapa geológico de la zona del cerro Granito (véase localización en Fig. 1). Basado en Suero (1951) y observaciones recogidas para este 
trabajo a partir de GoogleMap.
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de argón atmosférico, parámetro J y las constantes de decai-
miento están disponibles en el cuadro 1.

LITOLOGÍAS DEL CERRO GRANITO

El cerro Granito comprende un afloramiento de granitoides 
semicontinuo y de contorno ovoidal con un eje mayor NE-SO 
de aproximadamente 2 km de largo y una superficie total de 2 
km2. Los granitoides se hallan cubiertos por material detrítico 
estando los mejores afloramientos en los sectores sudocci-
dental, centro occidental y nororiental. Desde el sector central 
y hacia el NE se reconoce un intenso diaclasamiento y un 
predominio de diques aplopegmatíticos de rumbo NNE-SSO. 
La roca dominante es una granodiorita gris biotítico-anfibólica 
equigranular de grano grueso a medio (Fig. 4a) con pasajes 
a monzogranito gris claro biotítico (±epidoto ±anfíbol), equi-
granular de grano medio a fino. Como facies subordinadas 
en cuanto a la extensión de sus afloramientos, aparecen un 
monzogranito-leucogranito rosado claro biotítico porfirítico a 
inequigranular de grano grueso a medio con feldespato alca-
lino de hasta 1.5 cm (Fig. 4b), una tonalita gris castaño bio-
títica porfirítica de grano medio a fino (Fig. 4c). Estas rocas 
presentan cristales de biotita límpidos y frescos de hasta 8 
mm, como se puede apreciar en las figuras 4a y c, es decir, de 
tamaño comparable al de los cristales de feldespato de mayor 
desarrollo, que se distribuyen de manera homogénea o bien 
se agrupan por sectores en las tonalitas porfiríticas. En los 
sectores nororiental y sudoccidental, el monzogranito rosa-

do presenta mayor desarrollo areal. Suero (1951) menciona 
que en el sector centro-occidental se reconocen dentro de las 
granodioritas, rocas de grano fino y más oscuras de bordes 
irregulares. Sapira (2008) quien muestreó rocas aflorantes en 
la periferia del cerro, describe granitoides grises en parte bio-
títico-anfibólico. 

En los sectores occidental y septentrional, se observaron 
diques de andesitas grises ligeramente verde-violáceas que 
alcanzan hasta 10 m de potencia y cuya actitud predominante 
es ONO-ESE. Suero (1951) sostiene que estas andesitas for-
marían también mantos en el sector más occidental del cerro. 
Este autor indica que los diques de volcanitas adquieren un 
marcado color rojizo por alteración.

Localmente los monzogranitos rosados biotíticos porfirí-
ticos exhiben fábricas definidas por la isorientación de ejes 
mayores de cristales de feldespato alcalino y láminas de bio-
tita. Sapira (2008), quien efectuó un estudio de anisotropía 
de susceptilibidad magnética en 10 muestras distribuidas en 
sectores periféricos del cerro, indica la existencia de foliacio-
nes magnéticas con actitudes ONO-ESE y NE-SO asociadas 
a valores bajos del grado de anisotropía, lo que sugeriría 
fábricas esencialmente magmáticas. Tanto en el límite nor-
te como en el sur del cerro se reconocen zonas de brechas 
graníticas intensamente alteradas a material argiláceo y oxi-
dados de hierro.

Petrografía de las facies principales
La roca dominante es una granodiorita gris inequigranular 

de grano grueso a medio (GCG4, Fig. 4a) con láminas de 
biotita y cristales tabulares de plagioclasa blanca de hasta 5 
mm compuesta por plagioclasa (50%), cuarzo (25%), bioti-
ta (13%), feldespato alcalino (10%), escaso anfíbol alterado 
(2%), y circón y apatita como minerales accesorios. La plagio-
clasa es andesina subhedral (estimación óptica por el método 
de Michel-Levy) y se dispone en parte con sus ejes mayores 
paralelos entre sí, se reconocen maclas polisintéticas y una 
marcada zonación con núcleos cribosos alterados y rebordes 
más sódicos y límpidos (Fig. 5a). Si bien la distribución de la 
plagioclasa es homogénea, se reconocen algunos agregados 
(¿glomérulos?) de individuos tabulares zonales o cribosos ro-
deados por una única zona más límpida. A partir de los rebor-
des sódicos localmente se desarrollan mirmequitas finas en 
contacto con feldespato alcalino. El cuarzo es anhedral e in-
tersticial o bien subhedral y algunos cristales exhiben una in-
cipiente textura en chessboard. La biotita castaño-verdosa a 
verde pálido es subhedral y se presenta en dos generaciones; 
apareciendo fresca en cristales grandes de tamaño compara-
ble al de plagioclasa (Fig. 5b) o bien formando agregados de 
cristales cloritizados más pequeños que suelen rodear crista-

Figura 4. Litologías representativas de las rocas encontradas en el cerro 
Granito: a) Facies principal en el sector central y nororiental del cerro: 
granodiorita biotítico-anfibólica (GCG4) de grano grueso y textura inequi-
granular de color gris; b) Monzogranito biotitico (GCG1) de grano grueso 
a mediano, porfirítico a inequigranular de color rosado claro con tintes 
verdosos (c) Tonalita biotítica (CGG2) de grano medio a fino inequigra-
nular a porfirítica de color gris. Nótese el gran tamaño de los cristales de 
biotita (castaño oscuro) en todas las muestras.
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Figura 5. Fotomicrografías: granodiorita biotítico-anfibólica (a-d) y monzogranito biotítico-epidótico (e-i). Detalle: a) analizador intercalado, andesina 
subhedral con núcleos cribosos alterados y rebordes más sódicos y límpidos; b) sin analizador, biotita tardío magmática subhedral en cristales de 
tamaño semejante a plagioclasa, nótense las dos generaciones de biotita c) sin analizador, agregados de biotita en cristales más pequeños cloritiza-
dos rodeando cristales totalmente reemplazados de un mineral que podría corresponder a piroxeno; d) sin analizador, clinoanfíbol subhedral alterado 
a clorita y minerales opacos finos; e) analizador intercalado, oligoclasa con núcleos parcialmente resorbidos, cribosos y mayormente sericitizados; 
f) analizador intercalado, cuarzo con textura chessboard y procesos de migración de bordes por bulging; g) analizador intercalado, microclino esca-
samente pertítico y poiquilítico con inclusiones de plagioclasa subhedral alterada, cuarzo subhedral y algunas de biotita; h) cristales esqueléticos de 
clinoanfíbol verde no alterados; i) sin analizador, allanita subhedral metamíctica, en parte rodeado por pequeños cristales de biotita cloritizada.
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les totalmente reemplazados de un mineral cuya sección po-
dría corresponder a la de un piroxeno (Fig. 5c). El feldespato 
alcalino es anhedral, intersticial, finamente pertítico y en parte 
es microclino. El clinoanfíbol es subhedral, escaso y se halla 
variablemente alterado a una mezcla de clorita y minerales 
opacos finos (Fig. 5d). Los minerales accesorios incluyen es-
casa apatita que se asocia a biotita y circón.

Esta granodiorita exhibe contactos transicionales con 
un monzogranito biotítico (GCG3), gris de grano medio que 
posee una textura general de agregados de cristales subhe-
drales de plagioclasa, cuarzo, microclino intersticial, biotita y 
algunos cristales subhedrales de microclino de hasta 3 mm; 
este conjunto se halla inmerso en una base de cuarzo anhe-
dral. Como minerales accesorios aparecen escasa allanita y 
epidoto asociados a biotita. La plagioclasa (45%), es oligocla-
sa (determinación óptica) y presenta maclas deformacionales 
en algunos individuos, tiene zonalidad marcada; localmente 
se observan núcleos parcialmente reabsorbidos, cribosos y 
mayormente sericitizados (Fig. 5e). A partir de los rebordes 
sódicos o en contacto con microclino se desarrollan escasos 
lóbulos mirmequíticos. El cuarzo (30%) es subhedral, inters-
ticial o bien forma agregados de cristales que engloban los 
agregados feldespáticos y presenta un marcado desarrollo 
de textura chessboard y procesos de migración de bordes 
por bulging que sugieren deformación subsólida de alta tem-
peratura (Fig. 5f). El microclino (20%) es intersticial o bien 
adquiere tamaño comparable al de plagioclasa. Los cristales 
de microclino de mayor tamaño son escasamente pertíticos y 
poiquilíticos (Fig. 5g) con inclusiones de plagioclasa subhe-
dral alterada, cuarzo subhedral y algunas de biotita. Algunos 
cristales intersticiales dentro de los agregados feldespáticos 
desarrollan crecimientos gráficos. La biotita castaño-verdosa 
a amarillo pálido se halla cloritizada y su moda es cercana al 
8%. Se observaron algunos cristales esqueléticos de clinoa-
nfíbol verde (Fig. 5h) que no presentan alteración, escasos 
cristales subhedrales de allanita y de epidoto magmático, en 
parte rodeados por pequeños cristales de biotita cloritizada 
(Fig. 5i). 

Ninguna de estas dos rocas presenta opacos primarios y 
en ambas el contenido de minerales hidratados de cristaliza-
ción temprana es bajo ya que los grandes cristales de biotita, 
más frecuentes en la granodiorita, texturalmente podrían con-
siderarse como tardíomagmáticos.

El monzogranito a leucomonzogranito biotítico rosado 
(GCG1, Fig. 4b) es porfirítico a inequigranular de grano grue-
so a medio. Los megacristales son de feldespato alcalino de 
hasta 1,5 cm son de color rosado. Se reconoce deformación 
frágil por trituración y desarrollo de microbrechas, las cuales 
están cementadas en parte por agregados de carbonatos y 

sericita (Fig. 6a). El feldespato potásico (35%) es subhedral y 
micropertítico (Fig. 6b) en cristales de hasta 1,5 cm o bien es 
intersticial. Localmente, se observan sectores con incipiente 
pasaje a microclino. Solo presenta inclusiones muy peque-
ñas de plagioclasa alterada. El cuarzo (35%) es anhedral, con 
desarrollo parcial de subgranos y alcanza hasta 1 cm ocu-
pando espacios elongados entre los feldespatos. La plagio-
clasa (20-25%) es subhedral, con maclado polisintético y zo-
nalidad muy poco desarrollada. El máfico es biotita (2-10%), 
totalmente cloritizada. Se observaron además cristales muy 
alterados a una mezcla de clorita y carbonatos cuya forma 
recuerda secciones de anfibol. En escasos espacios inters-
ticiales se reconocieron agregados feldespáticos con cuarzo 
recristalizado en mosaico con puntos triples. 

En el sector oriental, en cercanías de la cumbre del cerro, 
se reconoce la facies de tonalita biotítica porfirítica (GCG2, 
Fig. 4c). La roca es de color castaño grisáceo y está com-
puesta por plagioclasa (66%), cuarzo (24%) y biotita (10%). 
Los megacristales son de plagioclasa y alcanzan hasta 6 mm 
(excepcionalmente 8 mm; Fig. 6c), de biotita algo cloritizada 
y de escasos megacristales subhedrales a anhedrales equi-
dimensionales de cuarzo límpido con bordes de contorno 
irregular. Los espacios intersticiales son angulares. La plagio-
clasa es oligoclasa cálcica a andesina y varía de subhedral a 
euhedral. Los megacristales poseen sectores centrales muy 
alterados y rebordes límpidos (Fig. 6c). La biotita (10%) es 
castaña algo verdosa (Fig. 6 d); los megacristales presen-
tan incipiente cloritización y en algunos casos inclusiones 
de opacos, apatita y de los agregados de la matriz, lo que 
sugiere crecimiento tardío. Se observaron algunos cristales 
alargados, reemplazados por carbonatos que podrían corres-
ponder a anfíbol y que localmente se asocian a los cristales 
de cuarzo de mayor desarrollo. La matriz (Fig. 6c, d) es de 
grano fino y consiste en un agregado de cuarzo anhedral que 
forma mosaicos recristalizados y plagioclasa subhedral, con 
biotita cloritizada y escasos minerales opacos. La apatita es 
un mineral accesorio frecuente como inclusiones en biotita o 
aislada.

Diques andesíticos 
Se reconocieron diques de andesitas porfíricas con feno-

cristales de plagioclasa y escasos xenocristales de cuarzo en 
una matriz de textura pilotáxica (Fig. 6e). Los fenocristales 
de plagioclasa zonal subhedrales a euhedrales que aparecen 
tanto aislados como a veces en glomérulos (Fig. 6f), exhiben 
bordes netos y rectilíneos. Se reconocen núcleos subhedra-
les de bordes corroídos y con texturas de resorción en los que 
se observa una marcada alteración serícitico-carbonática, 
que están rodeados por una plagioclasa alterada en parches 
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y finalmente un anillo límpido. Las estimaciones petrográficas 
de la composición de la plagioclasa indican un enriquecimien-
to en sodio hacia los anillos que son de andesina no altera-
da. El cuarzo aparece en cristales límpidos y redondeados, 
de tamaño comparable a los de plagioclasa y rodeados por 
una corona interna de material muy fino, una zona intermedia 
delgada de carbonatos y una zona externa en contacto con 
la pasta integrada por pequeños cristales de birrefringencia 
moderada a alta probablemente de clinopiroxeno que en al-

gunos casos tienen disposición radial y se hallan mayormente 
cloritizados (Fig. 6e). La pasta es de textura pilotáxica varia-
blemente fluidal y está compuesta por microlitos de plagio-
clasa frescos de composición promedio andesina (estimación 
petrográfica), de minerales opacos y de un mineral de habito 
prismático (¿clinopiroxeno?) mayormente cloritizado y de un 
material de grano muy fino también cloritizado. Localmente, 
se observan motas de carbonato, probablemente de origen 
secundario. Los fenocristales de plagioclasa presentan una 

Figura 6. Fotomicrografìas con analizador intercalado, leucogranito biotítico porfirítico (a-b), tonalita biotítica porfirítica (c-d), andesita porfiríca. De-
talle: a) feldespato potásico anhedral; b) deformación frágil por trituración y desarrollo de microbrechas, cementadas en parte por agregados de car-
bonatos y sericita; c) oligoclasa cálcica a andesina subhedral a euhedral con sectores centrales muy alterados y rebordes límpidos; d) megacristales 
de plagioclasa y biotita en la matriz de grano fino de cuarzo y plagioclasa, con algo de biotita cloritizada, e) fenocristales de plagioclasa y escasos 
xenocristales de cuarzo rodeados por una corona de material fino (¿textura de desequilibrio?) en una matriz de textura pilotáxica; f). fenocristales de 
plagioclasa zonal aislados o en glomérulos. Nótense las texturas de resorción (indicadas mediante flechas), la zona interna de desarrollo variable y 
el anillo límpido en plagioclasa. En el caso de los glomérulos el núcleo resorbido es englobado por dos cristales de plagioclasa maclados unidos por 
un único reborde límpido.
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alteración carbonático-sericítica (Fig. 6 e, f) variable mientras 
que los microlitos de la pasta están frescos (Fig. 6f). Dado 
que no se reconoce cuarzo en la pasta, se considera a la roca 
como andesítica. Si bien se observan escasos fenocristales 
de cuarzo, el hecho de que presenten bordes de reacción 
compuestos por un agregado muy fino podría sugerir des-
equilibrio, y que, en consecuencia, sean xenocristales.

GEOCRONOLOGIA

Se seleccionaron dos muestras para su datación radiomé-
trica por el método 40Ar/39Ar. La primera se hizo en anfibol de 
la granodiorita biotítico-anfibólica (aflorante en el sector no-
roriental del cerro muestra GCG4: 39° 08,69´S, 69° 33,27´O, 
842 m s.n.m). El espectro de edades aparentes (Fig. 7a), de 
forma cóncava, no permite definir su edad, pero sugiere que 
la misma debe ser anterior a 280 Ma. En cambio, la segun-
da muestra, correspondiente a un dique andesítico (muestra 
GCG5: 39° 08,68´S, 69° 33,43´O, 885 m s.n.m.) proporcionó 
una edad 40Ar/39Ar pseudo- plateau en roca total de 190,2 ± 
0,2 Ma (Fig. 7b) que puede ser considerada como represen-
tativa de su edad de cristalización ya que se alcanza dicho 
valor al cabo del 10% de calentamiento. La edad ca. 177 Ma 
obtenida para la muestra de anfíbol al inicio de perfil (Cuadro 
1, Fig. 7a) podría interpretarse como una edad de apertura 
del sistema 40Ar/39Ar ya que corresponde aproximadamente a 
la edad de inicio del plateau del dique andesítico.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Interpretación textural
Al no reconocerse en el terreno, dada la amplia cobertura 

detrítica, contactos entre las diferentes litologías (representa-
das por las muestras GCG1, GCG2, GCG3, GCG4), ni obser-
varse otras evidencias a partir de la observación petrográfica, 
no se puede proponer una cronología relativa entre las facies 
principales identificadas en el Cerro Granito, a excepción de 
los diques andesíticos.

El análisis de las texturas y microestructuras de las distin-
tas unidades estudiadas indica que la deformación se habría 
producido desde el estado magmático basada en la alinea-
ción de ejes de plagioclasa hasta condiciones subsólidas de 
alta temperatura dada la presencia de chessboard en cuarzo. 
Se observan escasas mirmequitas y algunos puntos triples en 
agregados de cuarzo muy finos ubicados en espacios inters-
ticiales del monzogranito biotítico (GCG3). En el monzograni-
to-leucogranito biotítico porfirítico (GCG1, Fig. 4b) se observa 
que los megacristales de feldespato alcalino se disponen de 
manera paralela mientras que la tonalita porfirítica carece de 
fábricas deformacionales a nivel mesoscópico. No obstante, 
no se reconocieron en estas rocas, a nivel microscópico, fá-
bricas penetrativas ni evidencias de deformación subsólida, 
excepto por algunos casos de maclas ahusadas en plagiocla-
sa o la alineación paralela de ejes de feldespato. Los rasgos 
mayormente magmáticos coinciden con los datos obtenidos 

Figura 7. Espectro de edades 40Ar/39Ar obtenidas en sucesivos episodios de calentamiento; a) Anfibol de muestra de granodiorítica biotítico-anfibólica 
(CG4); nótese que para el valor cero de 39Ar acumulado se obtiene una edad semejante a la del dique andesítico; b) Roca total de dique andesítico, 
nótese que se alcanza una edad plateau con menos del 10% de 39Ar acumulado.
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por Sapira (2008) que indican bajos valores del grado de ani-
sotropía. En el caso del monzogranito- leucogranito biotítico 
porfirítico la presencia de deformación frágil se asocia a frac-
turas posteriores a su cristalización y tal vez se pueda vincu-
lar a las zonas de brecha que se observan en los bordes del 
cerro. Esta deformación frágil oblitera en los cortes delgados 
evidencias de deformación dúctil previa. 

La secuencia de cristalización en la granodiorita biotíti-
co-anfibólica indica Pl – FK + Pl (pertitas) - Qz; mientras que 
para los monzogranitos es Pl (Qz) – Mi + Pl – Mi + Qz (textura 
gráfica) - Qz. Esto indicaría que hacia los estadios finales de 
la cristalización de estos últimos se habrían alcanzado condi-
ciones de saturación de agua que promoverían el crecimiento 
simultáneo de feldespato alcalino y cuarzo desarrollando tex-
turas gráficas y finalmente cuarzo. Además, esto permitiría 
plantear la posibilidad de que los monzogranitos a leucogra-
nitos porfiríticos podrían no estar vinculados genéticamente 
con la asociación granodiorita-monzogranito ya que en los 
estadíos finales de cristalización de los primeros cristalizarían 
simultáneamente feldespatos y cuarzo en agregados sin una 
etapa final de cuarzo como única fase.

La textura porfirítica de la tonalita biotítica en la zona en 
estudio podría apoyar la idea de intrusividad en las unidades 
granodiorita-monzogranito. Garrido et al. (2008) indican que 
las tonalitas biotíticas porfiríticas son intrusivas en las gra-
nodioritas, como se observa en la zona del depósito de tipo 
pórfido de Cu La Voluntad (Fig.2). En la zona del yacimiento, 
Garrido y Domínguez (1997) y Garrido et al. (2008) describen 
distintos tipos de alteración asociada con el depósito de tipo 
pórfido de Cu cuya edad es carbonífera. Entre ellos, la alte-
ración potásica que genera biotita hidrotermal. Los grandes 
cristales de biotita que constituyen megacristales en la tona-
lita biotítica y que se reconocen como tardío-magmáticos en 
la granodiorita y el monzogranito se consideran como tardío-
magmáticos y podrían vincularse a este proceso y serían una 
evidencia adicional de la pertenencia de este magmatismo al 
Complejo plutónico Chachil. 

En la andesita (GCG5), la presencia de fenocristales de 
plagioclasa con texturas de resorción sugeriría distintos esta-
díos de cristalización relacionados a cambios de presión y/o 
mezcla de magmas, en particular con algún magma más fél-
sico que desestabilizaría la plagioclasa y llevaría a una com-
posición más sódica Los xenocristales de cuarzo serían otra 
evidencia de incorporación de magmas félsicos coetáneos. 

Edad 40Ar/39Ar de la granodiorita biotítico-
anfibólica del Cerro Granito

El resultado obtenido sobre el anfíbol de la facies GCG4 
claramente no es satisfactorio en tanto que reflejaría una 

edad mínima de enfriamiento. Esto probablemente se deba 
a la superposición de dos fenómenos distintos: desequilibrio 
químico (alteración) y pérdida de argón radiogénico por efec-
tos térmicos. Estas dos perturbaciones posiblemente podrían 
estar asociadas a la misma causa, la intrusión de diques 
andesíticos alrededor de c. 190 Ma. De hecho, las edades 
aparentes de las primeras etapas de desgasificación de los 
anfíboles, que confirman que el material está alterado (rela-
ciones 37ArCa/39ArK -relaciones #Ca/K- que se multiplican por 
5 antes de estabilizarse) podrían ser compatibles con la edad 
de este dique. Desafortunadamente, al haber solo un análisis, 
la coincidencia es quizás fortuita.

Si bien no es posible asignar una edad precisa al anfíbol, 
lo más probable es que sea más antiguo que 281 Ma (la edad 
máxima aparente en el medio del espectro de edad; paso 5). 
Este resultado es solo orientativo, ya que las proporciones 
37ArCa/39ArK no son estables en las etapas finales, tal vez 
debido a la meteorización ya que no se observa una recrista-
lización parcial.

Edad de la granodiorita del Cerro Granito y 
correlación con las diferentes unidades del 
Complejo plutónico Chachil

Aún no se ha publicado una datación confiable de las di-
ferentes facies que afloran en el cerro Granito. Las únicas 
edades de enfriamiento K-Ar en biotita disponibles son de 291 
± 20 y 310 ± 20 Ma (Stipanicic y Linares 1969) y no pueden 
relacionarse con ninguna de las diferentes facies magmáticas 
reconocidas en este trabajo. La edad mínima de 281 Ma cal-
culada para este trabajo es comparable con las publicadas 
y reafirma la idea de que a pesar de los errores altos para 
el método K-Ar y de las limitaciones ya mencionadas de la 
nueva datación, las facies datadas tendrían edades de cris-
talización mayores que las de las unidades más antiguas del 
magmatismo Choiyoi.

Schiuma y Llambías (2008) realizaron determinaciones 
radiométricas en muestras de pozo del Anticlinal Campamen-
to, ubicado aproximadamente a 30 km al norte del cerro Gra-
nito. Una granodiorita biotítica datada con sólo tres circones 
arrojó una edad U-Pb de intersección superior en la concordia 
de 286,5 ± 2,3 Ma. Esta roca fue asignada al Ciclo Choiyoi, si 
bien considerando errores, podría ser algo más antigua que la 
edad asignada a la Fase deformativa San Rafael (Sato et al. 
2015). Leanza (1990) consideró a las rocas del cerro Granito 
como parte del Complejo plutónico Chachil al que atribuyó 
una edad pérmica inferior sobre la base de sus relaciones 
estratigráficas y una edad K-Ar en biotita (parcialmente cloriti-
zada) de 281 ± 4 Ma (Sillitoe et al. 1977) del pórfiro tonalítico 
del depósito La Voluntad ubicado al sur de Cerro Chachil (Fig. 
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2). La alteración fílica del pórfiro fue acotada en torno a 295 
± 7 Ma a partir de una datación K-Ar en sericita (Ugalde y 
Vivallo 1996). En áreas próximas a este depósito, Garrido y 
Domínguez (1997) describen una granodiorita gris de grano 
medio a grueso, anfibólico biotítica equigranular a porfirítica y 
un stock de una tonalita biotítica de grano medio, equigranu-
lar a localmente porfirítica, que intruye la granodiorita; Garrido 
et al. (2008) propone que la mineralización de tipo pórfido de 
Cu en el depósito La Voluntad está relacionada a la tonalita 
porfírítica y presentan edades Re-Os de ~312 a ~316 Ma en 
molibdenita de vetas mineralizadas. Romero et al. (2020) da-
tan por LA-ICPMS circones de una tonalita biotítica localizada 
al sur del depósito La Voluntad y obtienen una edad 238U/206Pb 
media ponderada de 303 ± 2 Ma (2σ, MSWD = 2.5, n = 43).

En el cerro Trapial Mahuida, Leanza et al. (1997) descri-
ben granitos y tonalitas porfiríticas. En el cordón de la Piedra 
Santa, Franzese (1995) (Fig. 2) describe un granito biotítico 
porfirítico con megacristales de microclino de hasta 10 cm, 
caracterizado por abundante apatita como mineral accesorio 
y enclaves microgranulares metamórficos y máficos. También 
menciona diques aplíticos y diques de pegmatitas con mos-
covita y turmalina. Las edades K-Ar en roca total de 299 Ma 
para la fracción fina de las Ectinitas de la Piedra Santa se 
consideran como un producto del metamorfismo de contacto 
e indirectamente como la edad de la intrusión de dicho granito 
porfirítico. Franzese (1995) considera que la edad K-Ar de 
299 Ma puede corresponder a la edad del granito porfirítico 
Mallín de Ibáñez, cuya descripción es bastante semejante a 
la del monzogranito biotítico porfirítico.

La otra localidad en la que los granitoides fueron asigna-
dos al Complejo plutónico Chachil es la zona de la cuesta de 
Rahue, aproximadamente a 100 km al SO del cerro Granito 
(Fig. 2), donde Gregori et al. (2011) efectuaron una datación 
40Ar/39Ar en anfíbol para una granodiorita anfibólico-biotítica 
que indica una edad de 298 ± 1,3 Ma (no se reportan datos 
analíticos). En casi la misma zona, Hervé et al. (2018) calcu-
laron una edad U-Pb media ponderada en circón de 306 ± 
2 Ma para un dique de granodiorita con inclusiones ricas en 
biotita, que intruye los esquistos de la cuesta de Rahue. In-
mediatamente al oeste de este sector, Lucassen et al. (2004) 
obtuvieron una isócrona Rb-Sr mineral-roca total de ca. 300 
Ma para dioritas biotíticas. Varela et al. (1994) efectuaron una 
datación mediante isócrona Rb-Sr que incluye granodioritas 
biotítico anfibólicas y dioritas biotíticas con hornblenda y es-
caso clinopiroxeno localizadas pocos kilómetros al norte y sur 
de Rahue. La edad obtenida sobre roca total es de 285 ± 5 Ma 
(1σ) con una relación inicial de 0.70572 (MSWD 2.5).

En síntesis, las rocas asignadas al Complejo plutónico 
Chachil que poseen edades de cristalización de ca. 300 Ma, 

por ende, serían anteriores al magmatismo del Choiyoi más 
antiguo, anteriores a la Fase San Rafael y asimilables a eda-
des halladas para el Batolito Costero del centro sur de Chile 
(Deckart et al. 2014). Estas edades se incluyen dentro del 
Ciclo Gondwánico temprano (Alasino et al. 2022 y referencias 
allí incluidas) durante el cual se habría desarrollado un com-
plejo acrecional y un arco magmático asociado a una subduc-
ción con polaridad al este a lo largo del margen occidental de 
Gondwana. El carácter metaluminoso de las rocas estudiadas 
basado en su mineralogía, así como una posible vinculación 
con los depósitos tipo pórfido de Cu debido a la presencia de 
biotita tardío-magmática y de agregados de biotita que sugie-
ren un carácter hidrotermal son afines a un ambiente de arco. 
Estas rocas se extenderían desde la Cordillera de la Costa 
en Chile hasta la zona norte de Neuquén, donde estarían 
representadas por el Complejo plutónico Chachil (Franzese 
1995, Franzese y Spalletti, 2001). Las edades de enfriamien-
to 40Ar/39Ar, Rb-Sr y K-Ar serían aproximadamente contempo-
ráneas con la fase San Rafael. 

Magmatismo precuyano en el Cerro Granito
La muestra del dique andesítico (CG5) proporcionó una 

edad 40Ar/39Ar en roca total de 190.2 ± 0.2 Ma (Fig. 7b). La 
edad obtenida, a pesar de los pequeños efectos de cambio 
isotópico al comienzo del espectro, se interpreta como la 
edad de cristalización del dique andesítico. Schiuma y Llam-
bías (2008) obtuvieron en la zona del Anticlinal Campamento, 
dos edades U-Pb en circón para rocas andesíticas, 199 ± 1.5 
y 204 ± 1 Ma a las que consideran como indicadoras de mag-
matismo de arco. Estas edades podrían compararse con la 
edad Ar/Ar obtenida en este trabajo para el sistema K-Ar en 
roca total. 

La edad de 190.2 ± 0.2 Ma del dique andesítico que intru-
ye a la granodiorita biotítico-anfibólica indica que es parte del 
magmatismo volcánico Precuyano o de la etapa de syn-rift 
(Carbone et al. 2011) y resulta 10 m.a. más joven que la edad 
de ca. 204 Ma que Schiuma y Llambías (2008) calculan sobre 
la base del circón más joven en una población de seis, para 
una andesita de textura pilotáxica similar a aquélla del dique 
aquí datado. En ese trabajo se presenta una edad de ca. 199 
Ma para una roca dacítica de pasta vítrea muy diferente a 
la muestra estudiada en esta contribución. En consecuencia, 
el dique andesítico estudiado podría estar relacionado con la 
Formación Ñireco (Leanza et al. 2005) que aparece en el ce-
rro Chachil y en la sierra de Chacaicó (Fig. 2). Dicha formación 
está integrada por rocas volcánicas y volcaniclasticas y pre-
senta hacia niveles superiores coladas andesítico-dacíticas, 
tobas dacíticas y tobas líticas. El inicio de este volcanismo de 
syn -rift de la cuenca Neuquina es considerado diacrónico. En 
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particular para la región de la Dorsal de Huincul se propone 
que este inicio está acotado entre 203–199 Ma al norte de 
la dorsal, mientras que hacia el sur se iniciaría ca. 191 Ma 
(D´Elia et al. 2020 y referencias allí citadas). En tal sentido, el 
dato aquí presentado indicaría que aun dentro de los errores 
sobre la dorsal el evento volcánico se extiende hasta 190 Ma.

Las rocas volcánicas del denominado ciclo Precuyano 
(Gulisano et al. 1984, Carbone et al. 2011) o secuencias de 
syn rift de la Cuenca Neuquina (Franzese et al. 2007) apoyan 
regionalmente sobre una superficie erosiva, la discordancia 
Huárpica (Llambías et al. 2007). En nuestro caso, el dique 
datado intruye los granitoides y la superficie erosiva es aqué-
lla en la que apoyan los conglomerados basales de la For-
mación Lajas. Dicha formación fue datada recientemente con 
el método U-Pb en circones detríticos y se obtuvo una edad 
máxima de depositación de alrededor de ca.162 Ma (Gonzá-
lez Estebenet et al. 2021). 

A nivel regional se considera que el Grupo Choiyoi, re-
presentado esencialmente por unidades volcánicas en esta 
zona, sobreyace en discordancia a los granitoides del Com-
plejo plutónico Chachil (Franzese 1995, Leanza 1990, 1997) 
en la zona de la sierra de Chacaicó y en la zona del cerro 
Trapial Mahuida. Schiuma y Llambías (2008) proponen en su 
estudio en el Anticlinal Campamento que hay un hiato máxi-
mo de 82 Ma lo cual asocian a un largo período de erosión 
en ese sector de la Dorsal de Huincul que habría favorecido 
la exhumación de los plutones del Grupo Choiyoi durante el 
Triásico. En el caso en estudio el hecho de que la andesita 
corresponda a un dique podría indicar que hubo una exhuma-
ción final posterior a 190 Ma y anterior a la depositación de la 
Formación Lajas.

CONCLUSIONES

Los resultados de este trabajo indican que la facies grano-
diorítica (GCG4) y monzogranítica (GCG3) del Cerro Granito 
estarían vinculadas genéticamente, dado que presentan tex-
turas semejantes, el mismo tipo de plagioclasa y los mismos 
minerales accesorios. El monzogranito a leucogranito porfi-
rítico (GCG1), al igual que la tonalita biotítica (GCG2), son 
semejantes a facies descriptas para el Complejo plutónico 
Chachil y en particular la tonalita biotítica podría ser equiva-
lente a las rocas de ca 300 Ma datadas en el sur de la sierra 
de Chacaicó (Romero et al. 2007) y en la cuesta de Rahue 
(Hervé et al. 2018). La primera es descripta como intruyendo 
a una granodiorita biotítico-anfibólica mientras que la segun-
da es un dique granodiorítico biotítico que, intruye rocas de 
bajo grado consideradas como equivalentes a las rocas meta-

mórficas del Complejo de la Piedra Santa, cuya edad máxima 
de depositación es ordovícica tardía (Romero et al. 2020). El 
granito porfirítico Mallín de Ibáñez (edad K-Ar en biotita de 
299 Ma, Franzese 1995), situado al norte del Cordón de la 
Piedra Santa podría ser en parte semejante al monzograni-
to-leucogranito porfirítico presentado en este trabajo.

La existencia de rocas como la tonalita biotítica marcada-
mente porfirítica (GCG2) al igual que la presencia de creci-
mientos gráficos en espacios intersticiales (GCG3) podrían 
sugerir niveles de emplazamiento someros y un relativo enri-
quecimiento en agua solo en estadios finales de la cristaliza-
ción de magmas mayormente pobres en agua para las unida-
des del cerro Granito, condiciones que serían semejantes a 
las de las unidades del Complejo plutónico Chachil. Esto im-
plica que la correlación con dicho Complejo se ve reafirmada 
tanto litológicamente, texturalmente y geocronológicamente. 
Si bien el dato 40Ar/39Ar obtenido en este trabajo solo sugiere 
que la edad de cristalización de la facies granodiorítica debe 
ser más antigua que 281 Ma, el emplazamiento somero indi-
caría que la edad de cristalización y de enfriamiento no debe-
rían ser muy diferentes.

En consecuencia, se propone que las distintas facies de 
granitoides del cerro Granito tienen edades anteriores a 280 
Ma y serían, al igual que el resto de las unidades del Complejo 
plutónico Chachil, más antiguas que las manifestaciones más 
tempranas del magmatismo del Ciclo Choiyoi. Tanto en Cordi-
llera Frontal como en el sector sur de la Cordillera Costera de 
Chile y el Macizo Norpatagónico se han reconocido unidades 
magmáticas de edades ca. 300 Ma. Al cabo de aproximada-
mente 90 m.a., el registro magmático corresponde a un dique 
andesítico lo que confirma que la exhumación de los granitoi-
des fue posterior a los 190 Ma (Sinemuriano - Pliesbachiano) 
y, desde todo punto de vista, anterior a la depositación de 
las secuencias marinas de la Formación Lajas (Toarciano). 
Futuros análisis químicos e isotópicos junto a estudios U-Pb 
y Lu-Hf en circón de los granitoides del Cerro Granito podrán 
precisar la propuesta de correlaciones regionales aquí plan-
teadas a partir de similitudes litológicas y texturales. Nuevas 
edades 40Ar/39Ar en biotita y en roca total en el caso de las 
vulcanitas permitirán acotar mejor las edades de exhumación.

Finalmente, se propone la denominación de Granodiorita 
Cerro Granito, de acuerdo con el Código de Nomenclatura 
Estratigráfica.
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