
ESTRATIGRAFIA DE LA SIERRA DE NARVALZ 

(CATAMARCA Y LA RIOJA) 

Por JUAN CARLOS MANUEL TURNER 

RESUMEN 

Intervienen en la constitución geológica de la región filitas y esquistos impreg- 

nados por rocas graniticas, del Precámbrico, con su séquito de diques porfíricos. 

Sobre estas Formaciones se apoyan discordantemente sedimentos del Paleozoico, 

en parte marinos, como los del Ordovícico con intercalaciones de tobas y, en 

parte, continentales de las Formaciones Agua Colorada y de la Cuesta, Entre los 

dos complejos y aún con posterioridad al segundo, se han producido intrusiones 

y erupciones, que se ponen de manifiesto en forma de diques y de coladas. 

Durante el Mesozoico hubo un periodo largo de erosión e intrusiones en forma de 

filones capas, en las areniscas atribuidas al Pérmico. Los sedimentos del Cenozoico 

son todos de origen continental, correspondiendo los más antiguos al Terciario 

inferior, seguidos por los materiales de las Formaciones Tambería y Guanchin. 

En el Cuartario inferior tuvieron lugar erupciones de basaltos y andesitas, Final- 

mente se tienen los acarreos, diferenciados en tres entidades. 

Las observaciones motivo de la presente contribución se realizaron 

durante el relevamiento de la HOJA 13b —Chaschuil— (Provincias 

de Catamarca y La Rioja) de la Carta Geológico-económica de la Re- 

pública Argentina, escala 1:200.000, entre los meses de marzo y se- 

tiembre de 1952, la cual estuvo a mi cargo como geólogo de la Di- 

rección Nacional de Minería. Agradezco la colaboración del doctor 

Mario V. J. Sosic, quien me acompañó durante toda la campaña. Al 

doctor Jorge F. Villar Fabre le estoy reconocido por el estudio de 

las rocas al microscopio. 
La región estudiada está ubicada en el norocste argentino, abar- 

cando fracciones de las Provincias de Catamarca y La Rioja, a unos 

15km al poniente de la localidad de Fiambalá, según puede verse 

en el mapa de ubicación (fig. 1). Para su mejor delimitación se dan 

las coordenadas geográficas: entre 27730" y 28" 00", de latitud sur y 

67" 45 y 68" 30" de longitud oeste de Greenwich. La estación de fe- 

rrocarril más próxima cs Tinogasta (F. €. N. G, Balgrano).
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Comprende la Sierra de Narvácz tramo septentrional de la cadena 

del Famatina), el valle de Chaschuil y las serranías al poniente de 

éste, entrando ya en la región de la Puna. 

Estudios geológicos anteriores han sido efectuados por Brackebusch 

(1891), Penek (1914 y 1920), Bodenbender (19241 y Tapia (1941). 

DESCRIPCION DE LAS FORMACIONES GEOLOGICAS 

1. -- PRECÁMBRICO 

Las rocas que se incluyen en este complejo cubren una respetable 

extensión de la Sierra de Narváez y su sector norte, y son en su ma- 

voría igneas, granitos, con sus variedades. Por consiguiente, el térmi- 

no granítico se empleará en un sentido amplio. con sus correspon- 

dientes filones aplíticos y porfíricos. La diorita, de relaciones desco- 

nocidas, también se incluye en este complejo. 

a) Formación Laguna Amarga. — La denominación del epigrafe se 

aplica a un complejo de rocas metamórficas que afloran en el sector 

noroeste de la región. El asomo más oriental, de dimensiones redu- 

vidas, está al naciente de Laguna Amarga. En la margen occidental 

de la región, entre el Filo Negro y Campo Negro, en las proximida- 

des del cerro acotado con 5.002 m, se encuentra el segundo aflora- 

miento, de superficie mayor que el anterior. 

El primer afloramiento está integrado por un esquisto impregnado, 

de eolor gris claro, en el cual se distinguen granos de cuarzo y par- 

ticulas oscuras correspondientes al esquisto. En el segundo aflora- 

miento se presentan esquistos de color azul oscuro, con tonalidades 

de color verde, observándose intercalaciones de camadas conglome- 

rádicas de grano fino a mediano. Los clastos del conglomerado son 

de cuarcitas y de cuarzo. Las rocas están eruzadas por mumerosas 

vetas de cuarzo lechoso, con una potencia de 5 a 15 cm. 

bj Formación Jumes. —Esta entidad abarca afloramientos de re- 

ducida extensión y más que todo se describe por el hecho de aflorar 

en una mina que se encuentra en la margen derecha del río Chas- 

chuil. en las proximidades de los Jumes, y no por la amplitud de sus 

afloramientos. 

Constituyen dos afloramientos pequeños, de dimensiones muy redu- 

cidas, El primero se encuentra en la margen izquierda de la quebra- 

da Real Colorado, rodeado por granito, y el segundo está algo al sud- 

oeste de la mina “Cristina”, al sur de los Jumes.
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Las ectinitas que integran esta entidad corresponden a un tipo lito- 

lógico de origen pelítico, de carácter homogéneo. Son filitas oscuras, 

de color verde botella y verde gris oscuro, con la esquistosidad bien 

marcada. Las superficies de esquistosidad son lisas. Se observó que 

las filitas alternan con capas cuarzosas compactas. En el afloramiento 

de la mina “Cristina”, las filitas están atravesadas por numerosos di- 

ques, en su mayoría de pórfido cuarcifero y de lamprófiros. 
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Fig. 1.— Mapa de ubicación. 

Las rocas de esta Formación están en gran parte exentas de acción 

fenea. siendo el metamorfismo de grado menor, como corresponde a 

la influencia de un mazma apotectónico. La forma de estos aflcra- 

mientos indica que son colgajos (roof pendants) o xenolitos, sin po- 

der precisar cuál. 

cr Formación Narváez (rocas graníticas). — Los elementos de la 

Formación se encuentran concentrados en la parte oriental de la re-



ción, constituyendo afloramientos amplios, generalmente de rumbo 

norte-sur, En la parte occidental sólo se conocen tres afloramientos 

de un área muy reducida como para poder marcarse en el mapa. 

El interés práctico de las intrusiones graniticas consiste en el hecho 

de que en él se alojan algunos minerales metalíferos, como ser los 

de cobre. 

De norte a sur y de este a oeste, los afloramientos principales son: 

el primero, de amplitud reducida, se encuentra en el camino que une 

Gutiérrez con Agua de ¡Nieto, como a 1km al poniente del Médano 

Atravesado. Algo más al sur aparece el macizo que aflora en casi 

iodo el Campo de Anchoca, prolongándose hacia el sur hasta las pro- 

ximidades del puesto la Jarilla. El tercer afloramiento se presenta 

en una pequeña elevación al naciente de dicho puesto, En Las An- 

gosturas aflora la punta norte del afloramiento más amplio, que se 

prolonga hacia el sur hasta la latitud de Casa Colorada y aún más. 

El quinto afloramiento está al este del río Chaschuil, entre Pastos 

Largos y Punta Colorada, y las lomas aisladas que se encuentran en 

la margen derecha del río Chaschuil. Al poniente del puesto Chas- 

ebuil, en el Cerrito Solo, hay un afloramiento de dimensiones muy 

reducidas. El séptimo afloramiento está integrado por varios rema- 

nentes aislados, situados al sur del portezuelo de la Ojota y en sus 

alrededores. En la inmediata vecindad de la manifestación de carbón 

de “El Cachiyuyo” y hacia el nordeste, aflora un retazo pequeño de 

granito, mientras que hacia el este y el sur se encuentra el noveno 

afloramiento. Del Portillo al sur aflora la roca granítica hasta el 

límite de la región. Al sur del río de la Tambería, en la longitud 

de Piedra Pintada, se tiene el extremo septentrional de un aflora- 

miento granítico extenso. En la quebrada de los Paros, al poniente 

del Campo de los Barreales, se encontró un asomo reducido de estas 

rocas. Finalmente, en la margen oriental de la depresión de la La- 

guna de las Tunas, hay dos afloramientos de granito, uno de los cua- 

los está en la mina “Los Aparejos” y el segundo, en una quebrada 

que baja del corro Volcán. 

Las rocas graníticas presentan diferencias entre si, sea por su color, 

por el tamaño de los granos y/o por su composición. En general to- 

das tienen un aspecto fresco, aunque en determinados lugares se pre- 

sentan algo descompuestas, casi siempre en las proximidades de las 

fallas. El color varía desde el blanco grisáceo, pasando por el rosado 

y el rojizo, hasta el gris oscuro. El color predominante es el rojizo. 

Referente al tamaño del grano, éste varía desde grano grueso hasta 

grano fino. con unas pocas rocas del tipo porfiroide. Asimismo se



CUADRO ESTRATIGRAFICO 

  

  

  

  

| ¡Espesor 

Eilad Nim bre | Litologia | un 

| ebria 

¿Reciente y acarreo |scenose y loésico | 

e | Actual ¡ 

E WSuperior acarreo aglomerados, areniscas y arcilitas 

$ ¡ACATTeo areniscas y conglomerados pobre-| 

3 | mente consolidados; gravas; cal-| 

— ¿ Tnferior cáreos 
O Formación Tunas andesita | 

€ o Formación Filo Negro [basalto | 

e ¡——— discordancia ———— | 

E Plioceno ¡Formación Guanchín — fareniscas, conglomerados y tobas 1,000 

2 | | (Arancanense) poco seleccionado | 

e | diques que afectan a la Formación 

E ] | Tambería 
E pun Formación Tambería areniscas y conglomerado selec 2.800 

a (Calchaquense) cionado | 

E «discordancia | 

Inferior ¡Formación de los Aparejos areniscas | 150 

S p— discordancia ————- | 

= Rocas eraptivas que afectan jandesita i 

S | a la Formación de la Cuesta basalto | 

ñ | diques de póriidos | 

2 aliscordancia ———— 

Pérmico Formación de la Cuesta jareniscas, conglomerados, tobas y, 1,600 

aglomerado volcánico 

| ———— liscordancia | 

Carbónico | diques que afectan a la Formación 

| Agua Colorada ¡ 

¡Formación Agua Colorada areniscas y conglomerados | 1.300 

S - discordancia ———— ¡ 

= lDevónico diques de pórtido cuarcífero, ote. " 

= ¿ Ordovítico que afectan a la formación Las, 

E superior o Planchadas 

q Formación Las Planchadas! rocas efasivas : ducita 600 

E | dique de pórtido enarcifero, rio-| 

¡ idacita, eto., Y diabasa que afee-! 

¿ tan a la Formación Suri ¿ 

| discordancia 

Formación Suri intitas, tolma, etc. 500 

Ordovícico : 

$ Llauvirniano!| 
a discordancia 

= | | diques de pórtidos, ete. 

- | Formación Narváez rocas graniticas 

0
 

PR
I 

Formación Jumes 

Formación Laguna Amarga 

  
filitas 

esquistos, en parte impregnados



—2B-— 

observan diferencias en la composición entre un afloramiento y otro 

y aun dentro del mismo afloramiento. 

Penck (1920) distinguió en el sector oriental de. la región ocho 

macizos graníticos, que consideró como miembros de una sola intru- 

sión. El autor del presente trabajo considera que las rocas graníticas 

que afloran en la comarca se pueden agrupar, en base a sus caracte- 

res megascópicos, en cuatro entidades: granito, granito aplítico, gra- 

nito porfiroide y diorita. 

Il) Granito: El tipo predominante y que aflora en mayor extensión 

corresponde a un granito de color rojo, de grano mediano, que cons- 

tituye el tipo más común y más uniforme. Integra la mayor parte 

del afloramiento del Campo de Anchoca. Su textura granosa permite 

distinguir cuarzo incoloro, ortosa rosada muy abundante, plagioclasa 

blanca grisácea y un mineral ferromagnésico escaso. 

Como podría esperarse de un afloramiento de extensión tan grande, 

hay algunas diferencias en la manera de presentarse el granito. Ási 

se tiene un granito de color rosado a verdoso y grano grueso, que 

aflora en los bordes del granito tipo como también en los asomos de 

la parte sur de la región: sector del Campo de la Ojota, río de la 

Tambería y al sudeste de la manifestación carbonifera “El Cachiyu- 

yo”. Otra variedad, de color blanco amarillento, de grano pequeño. 

integrada por cuarzo, plagioclasa y mineral fémico, aflora en Agua 

de la Paloma y al sudeste del portezuelo de la Ojota. El granito horn- 

bléndico es de color rosado claro a gris rosado, de grano mediano a 

grueso, muy rico en cuarzo, reconociéndose ortosa, plagioclasa y horn- 

blenda. Aflora en el borde occidental de la Sierra de Narváez. sec- 
tor norte, entre la Lagunita y Punta Colorada, en las lomas aisladas 

al poniente del rio Chaschuil, en el Cerrito Solo, quebrada de los 

Taros y en el eerrito acotado 3.133 m en el Campo de la Ojota. Final- 

mente se tiene un granito rojizo, de grano mediano a grueso, de tex- 

tura granosa, con granos de cuarzo, plagioclasa y manchas pequeñas. 

irregulares, de color verde oscuro, que corresponden a minerales fe- 

rromagnésicos (biotita y anfibol) que son más bien escasos. Esta va- 

riedad aflora en la mayor parte de la Sierra de Narváez, sector sur 

desde el cerro el Truchal hasta más al sur del portezuelo de la- 

Flechas. 

ID) Granito Aplitico: Es una roca de color rojo ladrillo por mr- 

tcorización, pero en corte fresco es de color rosado. El grano es fino 

a mediano, distinguiéndose en la masa homogénea granos de cuarzo, 

ortosa y secciones de plagioclasa. El granito aplítico aflora en una
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franja al naciente del granito hornbléndico, en la ladera oeste de la 

Sierra de Narváez, sector norte. 

HI) Granito Porfiroide: Estas rocas afloran en el cerro Santo Do- 

mingo, puesto El Quirquincho, Las Angosturas y al sur de la mina 

“Cristina”. Hay variación en el color; asi, las muestras de las dos lo- 

calidades mencionadas en primer término son de tonalidades grises, 

mientras que las correspondientes a las dos últintas localidades son 

de tintes verdosos. Los fenocristales son de cuarzo, ortosa, plagio- 

clasa y anfíbol, y por lo general presentan longitudes que varían en- 

tre 0,4 y lem. La proporción entre fenocristales y “pasta” es varia- 
ble. La “pasta” es de grano mediano. 

Vi Diorita: En la quebrada que baja del Agua Pelada, marzen 

izquierda del río Chaschuil, entre Pastos Largos y Cortaderas, hay 

un asomo reducido constituído por una roca de color verde oscuro, 

Hacia el este, la roca oscura está entrecruzada con rocas graníticas. 

Estas rocas de color verde oscuro se han encontrado en diques que 

atraviesan al granito, al oeste de Casa de Alto y al norte y oeste de 

quebrada Colorada de puesto Chasehuil. 

La roca es de color verde oscuro, de grano mediano, de textura 

granosa, con leve aspecto metamórfico y está integrada por hornblen- 

da, plagioclasa, ortosa y varios minerales accesorios. La hornblenda 

predomina frente a los feldespatos. 

Romberg (1894, p. 310) describe una roca de esta comarca que 

clasifica como diorita con hornblenda y que, según los datos de cam- 

paña proporcionados por Brackebusch, se encuentra constituyendo 

diques emplazados en el granito. 

Penek (1920, p. 327) la describe como una diorita gabro, opinando 

que cs más antigua que las rocas graníticas. 

Aguas arriba del afloramiento de diorita se observa que la roca 

mencionada está atravesada por diques de aplita y de pórfido cuar- 

cifero (de color rosado). Se observa, a medida que se remonta la 

quebrada, que los cuerpos de granito aumentan en importancia hacia 

el este, hasta predominar por completo. Este granito es de color ro- 

sado y grano grueso. 

di Rocas de dique. -— Las rocas de dique que atraviesan los cuer- 

pos graníticos son numerosas. Estos diques, en determinadas locali- 

dades, como, por ejemplo, en la puerta de la quebrada de las Flechas, 

están muy juntos unos a los otros. Por lo general todos los diques 

son de dimensiones más bien reducidas, como término medio tienen



lkm de longitud y hasta 10m de potencia y están orientados meri- 

dianalmente. 

Dr Aplita granítica: Aguas arriba de Punta del Agua, en la que- 

hbrada que baja del cerro Ojo de San Antonio, se observó un dique 

constituido por una roca de color rosado, con manchas irregulares de 

color verde. De acuerdo con el estudio microscópico es una aplita 

granítica. 

ID: Pórfido granitico: Diques compuestos por este tipo de roca son 

más bien escasos, habiendo sido observados en el puesto Chaschuil, 

en la margen izquierda del río homónimo, entre Pastos Largos y Pun- 

ta Colorada y en otras localidades, pero siempre atravesando rocas 

sraniticas. Son rocas de color rosado a rojo, con fenocristales de cuar- 

zo, ortosa y plagioclasa, de poco desarrollo, no sobrepasando los 5 mm 

de longitud. 

1) Pórfido cuarcifero (Grupo 1): Los afloramientos de rocas gra- 

níticas están cruzados por numerosos diques de pórfido cuarcifero. 

Se caracterizan en que los individuos de cuarzo, ortosa, plagioclasa 

y minerales ferromagnésicos que forman fenocristales de 0,5 a ] cm 

de largo en su mayor parte, están unidos por una pasta microgranu- 

lar. Predominan las rocas de color rosado fuerte y verdoso. 

IVy Ponalita: En la parte austral del afloramiento granítico am- 

plio de la Sierra de Narváez, sector sur. se coleccionó una roca de di- 

que de color verde rosado, de textura granosa uniforme y de grano 

mediano, reconociéndose granos de enarzo y de epidoto, correspon- 

diendo a una tonalita, 

Vi Pórfido tonalitico: Una roca de color gris rosado en superficies 

meteorizadas y de color gris claro en corte fresco, constituye diques 

en el granito aplítico y en el granito que aflora junto con la diorita 

en el asomo de Agua Pelada. 

Las muestras correspondientes a diques que afloran en el granito 

aplítico al sur de La Lagunita, presentan un aspecto afieltrado debi- 

do a las secciones delgadas de plagioclasas y anfíbol, ambos minera- 

les con disposición entrecruzada, con un pequeño porcentaje de cuar- 

zo en los intersticios. 

En otros casos, como la muestra que se coleccionó en Agua Pelada, 

es de textura afanítica y está integrada por plagioclasa, cuarzo, or- 

tosa y óxido de hierro. En los dos casos es un pórfido tonalítico.
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VI) Gabro: En Casa de Alto, ladera oriental de la Sierra de Mar- 

váez, sector norte, y en la parte alta del sector sur, se hallaron varios 

diques con una roca de color verde oscuro, de textura granosa, con 

granos de plagioclasa y cuarzo (muy poco) que se distinguen por sus 

tonos claros en el fondo oscuro, constituído por hornblenda. Es un 

gabro. 

ej) Edad. —5Si bien es cierto que las rocas graníticas aparecen en 

afloramientos aislados y que hay diferencias entre sí, han sido consi- 

deradas como pertenecientes a un solo ciclo magmático. 

Romberg (1892) describe rocas graníticas, y en base a los datos de 

campaña proporcionados por Brackebusch, las asigna al Precámbrico 

y al Paleozoico. 

Penck (1914 y 19201 asignó las rocas granilicas, junto con sus rocas 

de diques, al Terciario, porque consideró que los pliegues de los sedi- 

mentos de las Formaciones Agua Colorada y de la Cuesta estaban 

cruzados por granitos. De esta manera, la intrusión sería más recien- 

te que el plegamiento. Según las observaciones del autor, es cierto que 

el granito se encuentra en el núcleo de varios anticlinales en sedi- 

mentos continentales, pero este plegamiento no es debido a los efectos 

de la intrusión. Sobre la superficie erosionada del granito se depo- 

sitaron los sedimentos continentales y posteriormente fueron plega- 

dos. Tapia (1941, p. 33) se abstiene de considerar a estas rocas gra- 

níticas, según expresa en una nota de pie de página. 

En varias localidades, como ser quebrada de los Negros, Portillo, 

ete., los sedimentos marinos de la Formación Suri se apoyan solre 

las rocas graníticas mediante una superficie de erosión. Por consi- 

«uiente, se considera que la intrusión granítica tuvo lugar antes de la 

sedimentación de los depósitos ordovícicos. Cuánto antes, no se pue- 

de precisar, ya que faltan sedimentos del Cámbrico. Si los sedimentos 

del Ordovícico, en cambio, fueran más antiguos que las intrusiones 

graníticas, su grado de metamorfismo sería mucho mayor que el que 

exhiben ahora debido a que el batolito los hubiera atravesado. Si 

bien es cierto que los depósitos de la Formación Suri presentan un 

metamorfismo incipiente, éste es debido a las efusiones dacíticas, jun- 

tamente con la acción de los filones y capas de diabasa. 

Por consiguiente, se considera que la intrusión granítica tuvo lugar 

antes de la deposición de la Formación Suri, pudiendo haber tenido 

lugar tanto en el Ordovícico inferior como en el Cámbrico o Precám- 

brico. En el presente trabajo se asigna esta intrusión al Precámbrico. 

Refereme a las rocas metamórficas de las Formaciones Laguna
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Amarga y Jumes, también son atribuidas al Precámbrico. Entre estas 

dos entidades se considera que la Formación Laguna Amarga es la 

más antigua. 

2. PALEOZOICO 

aj Ordovicico:- Formación Suri. — Esta Formación está integrada 

por sedimentos pelíticos, semipelíticos y arenitas (tobas) con meta- 

morfismo incipiente, que han sido depositados en un ambiente geo- 

sinclinal de gran extensión y que se distinguen desde lejos por su co- 

lor verdoso y pardo verdoso. Los sedimentos constituyen la Forma- 

ción Suri, siguiendo la nomenclatura empleada en la Descripción Geo- 

lógica de la Hoja 15c (Turner, 1952). Constituyen varios asomos ais- 

lados, remanentes de un solo afloramiento continuo. Se extienden 

desde la Ciénaga Larga en el norte hasta las proximidades del Porti- 

llo en el sur, aflorando en una faja larga de dirección norte-sur, al 

poniente de la Sierra de Narváez y el sector norte, en las inmediacio- 

nes de Chaschuil. Los sedimentos se encuentran en la prolongación 

septentrional de los ya estudiados en la Sierra del Famatina. 

El afloramiento más importante, donde mejor desarrollado se en- 

cuentra el perfil, está en el curso medio del rio Chaschuil, entre Ga- 

llina Muerta y puesto Chaschuil. 

La superposición normal de esta Formación, en discordancia sobre 

la roca granítica de la Formación Narváez, se observa en la quebrada 

de los Negros, al norte de Gallina Muerta y en Portillo, aunque en 

esta última localidad se ha introducido un dique de pórfido cuarci- 

fero entre granito y lutitas, en forma de filón interformacional. 

La Formación está constituida por una sucesión potente de lutitas 

verdoñas, arcilitas y areniscas cuarcíticas muy duras, con intercala- 

ciones de grauvacas, tobas y bancos delgados de margas. El complejo 

comienza con bancos de 20 a 30em de espesor, de areniscas muy du- 

ras, macizas, con un espesor total de 10m aproximadamente, como 

se puede observar en la quebrada de los Negros y un poco al norte de 

ella. Hacia arriba pasa paulatinamente al miembro integrado por 

lutitas de color verde oliva con intercalaciones de banquitos de color 

verde oscuro y una que otra interposición de bancos más gruesos de 

cuarcitas de color azul claro. Continuando aguas arriba por el río 

Chaschuil aparecen lutitas verdosas que se desmenuzan en trozos an- 

gulosos con intercalaciones de lutitas papiráceas de color verde hote- 

Ma. En estas últimas, Tapia (1941, p. 33) encontró un resto fósil in- 

determinable, Siguiendo azuas arriba, ya próximo a la Vuelta de las 

Tolas, afloran areniscas silicificadas de color verde azulado, que ais-
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ladamente contienen restos de braquiópodos, por lo general mal con- 

servados. Algo más arriba y en la margen izquierda se observa una 

intercalación de baneos potentes de areniscas euarciticas, atravesadas 

por vetitas de calcita, Estos baneos se distinguen desde lejos por su 

color blanquecino, en los cuales mi colega Sosie encontró fósiles del 

grupo de los braquiópodos. Es muy probable que estas capas sean las 

mismas que menciona Penck (1920, p. 108) y en las cuales descubrió 

fósiles del género Orthis, Sobre estas capas se apoyan lutitas de color 

verde o gris, de textura densa. Próximo a la base de este miembro 

se observaron bancos de textura brechosa (tobasi. Los bancos de lu- 

titas están atravesados por vetas de calcita, alargadas en la dirección 

de la fisilidad, En esta parte del perfil hay filone=. capas y diques 

de diabasa de color violado oscuro. Á continuación se observaron 

bancos de lutitas econ intercalaciones de capas margosas con nódulos 

de cono en cono, estas últimas fosiliferas. Las conereciones de econo 

en cono contienen restos de triloliites. Las lutitas se desmenuzan muy 

fácilmente en pequeños trozos angulosos. Hacia arriba las intercala- 

ciones tobáceas se hacen más potentes, tanto, que en determinadas 

localidades predominan sobre las lutitas. Se considera que el techo 

de esta Formación está integrado por lutitas de color verdoso. 

Baneos de tobas son muy abundantes en la parte superior de la For- 

mación. Se presentan como intercalaciones, en algunas partes con es- 

pesores considerables, Ásií tenemos que el afloramiento al sur de Cié- 

naza Larga, limitada al este y al oeste por fallas, se encuentra integra- 

do en su mayor parte por tobas. Estas últimas son muy abundantes 

en la serranía entre el Campo de la Ojota al este y el Campo de los 

Barrcales al oeste. Los bancos de toba son de color verde oscuro, vio- 

lado y gris oscuro. Están integrados por rocas de textura brechosa: 

inclusiones de grano pequeño, de diversos colores, en una masa de 

color violado o verde y que suele mostrar tintes oscuros. Las mues- 

tras estudiadas microscópicamente han sido clasificadas como tobas 

lítico-cristalinas, unas con elementos líticos de pórfido cuarcifero y 

otras de éstos con andesita. 

En ambas márgenes de la quebrada de la Lampava se presenta un 

perfil en el cual se puede observar muy bien la interestratificación 

de lutitas y tobas, posteriormente plegadas en un sinclinal. Macros- 

cópicamente son rocas de color rosado con manchas pequeñas e irre- 

sgulares de color verde y rojizo, distinguiéndose granos de feldespa- 

tos. Otras son de color rojo oscuro a morado, en las cuales se distin- 

guen abundantes granos de cuarzo y feldespato. Siempre se observa 

textura porfiroclástica.
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Al este y al sur del puesto Chaschuil se coleceionaron muestras de 

una toba brechosa, mientras que al sur de Vuelta de las Tolas y en 

las inmediaciones del portezuelo de la Ojota, las muestras correspon- 

den a una toba basáltica. 

Toda la Formación presenta un metamorfismo incipiente, debido 

en parte a la acción térmica de la daciiaz además han influido los 

filones capas de diabasa. Los diques de pórfido cuarcilero que atra- 

viesan estos sedimentos no los han afectado mayormente. Se ha obser- 

vado que el grado de metamorfismo es levemente mayor al norte del 

río Chasebuil que al sur de dicho río. influencia de los elementos de 

la Formación Las Planchadas, 

Como estructuras litológicas dignas de ser citadas, conviene men- 

cionar la presencia de cono en cono en varias capas. Estas estructu- 

ras se encuentran asociadas con fósiles o con concreciones fosilíferas. 

Los cono en cono están en las capas de color azul oscuro o negro. El 

tamaño de los mismos varía entre milímetros y centímetros. Los de 

dimensiones mayores alcanzan los 5 em. Son muy abundantes en unos 

haneos situados en las lomadas al sudoeste de la Vuelta de las Tolas. 

Estos bancos sobresalen de entre los demás debido a su mavor dureza. 

En estas capas se encuentran concreciones muy duras, de forma ova- 

lada y que como núeleo contienen trilobites. Las estructuras no han 

sido encontradas en otros afloramientos. 

tra estructura observada corresponde a óndulas, que por su forma, 

longitud y amplitud de onda indican un origen subacueo. El estudio 

de las óndulas permite asegurar en este caso que las capas están cn 

su posición normal, o sea que no están voleadas. Finalmente se ha 

hailado Cruziana, al norte del puesto Chaschuil y a pocos cientos de 

metros del contacto de la Formación Suri con el acarreo cuartario. 

Se han encontrado restos fósiles, por lo general muy abundantes 

en individuos. aunque escasos en especios y que corresponden a una 

sola fauna. Las localidades donde se coleccionaron restos orgánicos, 

marcadas en el capa. son las siguientes: 

i. Gallina Muerta. margen izquierda del río Chaschuil; localidad 

mencionada por Tapia (1941, p. 33). 

ii. Vuelta de las Tolas, margen izquierda del río Chaschuil; loca- 

lidad descubierta por Penck (1920, p. 108), 

ii. Vuelta de las Tolas, margen derecha del río Chaschuil; Joca- 

lidad descubierta por Cuerda (comunicación verbal). 

iv. Campo de la Ojota, entre Portezuelo de la Ojota y Portillo.
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En las localidades, i, ii y iv se han coleccionado braquiopodos ex- 

elusivamente, mientras que en la localidad ¡iii el autor ha encontrado 

trilobites únicamente. La fauna coleccionada en estas localidades está 

constituida por las siguientes formas: 

Hoekaspis megacantha (Leanza) 

Orthidae gen. et sp. indet. 

Penck (1920, p. 108) menciona el hallazgo de un resto que, según 

él, podría ser interpretado como un espongiario. 

El espesor de esta Formación se ha estimado en unos 500 m. 

En el perfil del río Chaschuil se observan muchas analogías con 

el corte estudiado primeramente por Stelzner (1885), luego por Bo- 

denbender (1922) y Turner (19521 en el afloramiento de Potrero 

de los Angulos, río de las Conchas o Morro Negro, según los distin- 

tos autores. Se encuentran representantes de la misma fauna en am- 

bas localidades. La sucesión litológica es muy similar, si bien en el 

perfil del río Chaschuil la intercalación de bancos de tobas es de 

mayor potencia. 

Edad: Penck (1920, p. 108) consideró a estos sedimentos como del 

Devónico en base a los hraquiópodos por él descubiertos y que fue- 

ron determinados como Orthis perelegarís, O. lepida, O. cleobis u O. 

porcata y otros como pertenecientes al género Lyorhunchus. Estas 

formas indicarían sedimentos del Helderberg superior. Los braquió- 

podos están mal conservados y por ende su determinación es muy in- 

segura. Pero, en hase a los trilobites y a los estudios de Harrington 

y Leanza (1957) se asignan estos sedimentos al Llanvirniano. 

bj Ordovicico Superior-Devónico. — Posteriormente a la sedimen- 

tación marina de la Formación Suri y antes de la deposición conti- 

nental de la Formación Agua Colorada, tuvieron lugar distintas fases 

eruptivas, que se pasará a considerar. 

i) Diques y Filón capa que afectan a la Formación Suri: En todos 

los afloramientos de los sedimentos ordovícicos se han encontrado 

numerosos diques, de espesor variable, generalmente oscilando alre- 

dedor de un metro. El rumbo de la mayoría de los diques es nord- 

este. Las rocas que los constituyen son de diversos tipos. Ási se pre- 

sentan unos diques integrados por pórfido cuarcifero (Grupo IT), 

de colores violados y verdes, en sus tonalidades oscuras. Los feno- 

cristales son de dimensiones más bien pequeñas, su longitud no so- 

brepasa los 3mm y se reconocen como tales de cuarzo y feldespato.
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La pasta es siempre microgranular, Este grupo de diques de pórfido 

euvarcifero ha sido considerado como post-Formación Suri y pre-For- 

mación Las Planchadas. Uno de ellos se presenta como cuerpo inter- 

formacional en el Portillo. 

Otros diques están integrados por riodacita, como la muestra que 

se recogió en las proximidades del Agua de los Negros, en la que- 

brada de los Negros. La roca es de color verde oscuro, de textura 

porfirica, distinguiéndose fenocristales de color blanquecino, hasta 

¿mn de dongitud, que corresponden a granos de plagioclasa. La pasta 

es microgranular. 

Pocos metros aguas arriba de Vuelta de las Tolas, margen izquier- 

da del rio Chaschuil, se recogió una roca de dique de color verde, 

de textura afanitica, que estudiada al microscopio se clasificó como 

una metaandesita. No hay elementos de juicio para separarla de la 

metaandesita que afecta a la Formación Agua Colorada; por consi- 

guiente, en el mapa se marcan con el mismo símbolo. 

Una roca que se presenta a veces como filón capa y otras como di- 

que y que se encuentra tanto en los sedimentos ordovícicos como en 

las rocas graníticas que afloran próximas a éstos ha sido clasificada 

como diabasa. Es una roca dura, maciza, de color gris verdoso, de 

textura granosa fina, que permite distinguir unos granos que proba- 

hblemente sean de feldespato. 

Edad: La edad de estas rocas eruptivas no se puede dar con seguri- 

dad, A lo sumo se puede afirmar que son post-Formación Suri (Llan- 

virniano). Referente al techo, sólo se puede decir que son anteriores 

a la cfusión de la Formación Las Planchadas, ya que las dacitas no 

están cortadas por estos diques, como se ha podido observar al norte 

de la quebrada de los Negros. 

1i) Formación Las Planchadas: En la ladera occidental de la Sie- 

rra de Narvácz, sectores norte y sur, hay una comarca extensa, con 

rocas efusivas dacíticas. Penck (1920) llamó felsita a la roca de esta 

Formación. Se extiende desde el límite septentrional de la región 
hacia el sur, hasta las inmediaciones de la quebrada el Crucillo, cons- 

tituyendo el primer afloramiento, a la vez el más amplio e impor- 

tante. En la confluencia de las quebradas Ciénaga Larga y Real Co- 

lorado se encuentra el segundo afloramiento, observándose que la 

dacita se apoya sobre el granito. Aguas abajo del puesto la Jarilla 

hav un afloramiento pequeño, el tercero. Al naciente de la quebrada 

Colorada está el cuarto afloramiento. En el Campo de la Ojota, al 

sur del portezuelo homónimo, se encuentra el quinto afloramiento.
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Este complejo se apoya discordantemente tanto sobre rocas graní- 

leas como sobre los sedimentos de la Formación Suri. La superficie 

de discordancia es consecuencia de la denudación labrada en las ro- 

cas arriba mencionadas, como se ha observado al este y al sur del 

portezuelo entre el Médano Atravesado y la Lagunita. 

En numerosas localidades la dacita se presenta en forma de bancos, 

debido a la sucesión de coladas; este hecho se destaca mejor en el 

miembro inferior, cerca de la base. En el primer afloramiento se ol 

serva estructura Huidal. 

Hay mucha variación con respecto al color, presentándose prácti- 

camente toda la gama de colores, predominando los tonos claros del 

rojo, verde, azul y amarillo. Son rocas macizas, densas, duras, con 

fractura irregular. de textura generalmente afanítica, aunque en unos 

pocos casos se puede observar una textura porfírica, con fenoeris- 

tales de tamaño muy reducido. A menudo se observa alternancia de 

capas con distintos colores, como verde y morado, de tintes oscuros, 

pero siempre hay pasaje de un eolor al otro. Referente a la texiura, 

también hay variación, la mayoría de las veces se presenta como una 

roca afanitica, mierogranular y otras como porfírica, Con respecto a 

la composición litológica, son uniformes. En los casos en que se pre- 

sentan con textura porfírica, los fenocristales son de cuarzo, ortosa y 

plagioclasa. 

El espesor es muy variable, mientras en la confluencia de las que- 

bradas Ciénaga Larga y Real Colorado tiene unos 100 m., en el pri- 

mer afloramiento pasa de los 600 m. 

Este complejo se correlaciona con la Formación Morado (riodacita 

y ortófiro) de la Hoja 15c. En ambos casos son posteriores a las lu- 

titas del Ordovícico y anteriores a los depósitos continentales de la 

Formación Agua Colorada. 

Edad: Penck (1920, p. 113-114), el primero en describir este com- 

plejo. lo consideró dividido en dos miembros: Felsita antigua y Fel- 

sita brochosa antizua. Opinaba que la Formación era posterior a las 

lutitas del Ordovícico (en su trabajo, Devónico) y a los depósitos 

de la Formación Agua Colorada, pero anterior al Calchaquí. Por con- 

siguiente, Penek (1920, p. 316) asignó a la dacita (felsita en su tra- 

bajo) una edad comprendida entre el Triásico superior y el Tercia: 

rio inferior. 

Se está de acuerdo con Penck en que la dacita es más reciente que 

la Formación Suri, pero no en lo referente a los sedimentos de la 

Formación Agua Colorada, ya que al poniente de Ciénaga Larga, al
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norte de Médano Atravesado y en otras localidades, se encontró a 

esta última apoyada sobre elementos de la Formación Las Plancha- 

das, con rodados de dacita en *u conglomerado de base. Por consi- 

guiente, sus límites, tanto inferior como superior, quedan fijados. 

Teniendo en cuenta que la Formación Suri está atravesada por di- 

ques que no pasan a la Formación Las Planchadas y que ésta a su 

vez está cubierta en discordancia por los depósitos de la Formación 

Agua Colorada, se asigna a la dacita una edad entre Ordovícico y 

Carbónico, sin pretender precisarla con más exactitud. 

111) Diques que afectan a la Formación Las Planchadas: La dacita 

está cruzada por diques, en su mayoría de pórfido cuarcifero (Grupo 

11). El Espesor de estos diques En variable. pero no sobrepasa el 

metro. El rumbo, como en el caso de casi todos los diques de la re- 

gión, es meridianal, con ligeras desviaciones. Este grupo de pórfidos 

cuarciferos se caracteriza por mostrar colores rosados y amarillentos 

en sus lonos claros, por poseer fenocristales escasos y de dimensiones 

reducidas Y finalmente por tener una pasta de textura afanítica. Los 

individuos de cuarzo y feldespato constituyen fenocristales de dimen- 

siones que no sobrepasan el milímetro. Algunas muestras poseen es- 

tructura fluidal. Casi todos los diques atraviesan la dacita, con ex- 

cepción de dos que afectan a la Formación Suri, pero que por sus ca- 

racteres se deduce que pertenecen al Grupo 1 

Otros diques están integrados por una roca de color morado muy 

oscuro, casi negro, de textura porfírica, en la que se distinguen feno- 

eristales de feldespato de color gris, en una pasta microgranular. En 

base al estudio microscópico. se clasificó esta roca como una andesita. 

Al sudoeste del portezuelo de la Ojota se recogió una muestra de 

roca de color verde oscuro, de textura porfírica, con fenocristales de 

color verde grisáceo, plagioclasa. La pasta es afanitica. En base al 

estadio microscópico se clasificó como spessartita. 

Edad: Estas rocas hipabisales son más recientes que la efusión da- 

cítica y anteriores a los depósitos continentales de la Formación Agua 

Colorada; o sea, que entre la sedimentación de la Formación Suri y 

la acumulación de los materiales de la Formación Agua Colorada 

hubo tres o más fases eruptivas, que abarcan los períodos Ordovicico 

superior, Silúrico y Devónico, 

ce) Carbónico: Formación Agua Colorada. — Los sedimentos que se 

tratarán a continuación corresponden al Piso 1 de un complejo po- 

tente, para el cual Bodenbender (1912, p. 39) introdujo el término 

“Estratos de Paganzo”. Este Piso I fué denominado posteriormente 

A
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“Estratos de Umango” por Keidel (1922, p. 247). Ultimamente Fren- 

guelli (1941, p. 224) ha distinguido como “Estratos del Tupe” a la 

parte superior del Piso 1 de los “Estratos de Paganzo” de Bodentlen- 

der. En el presente trabajo se denominará Formación Azua Colora- 

da, siguiendo la nomenclatura empleada en la Hoja 15c, a un com- 

plejo de sedimentos continentales integrado por conglomerados, ar- 

cosas, areniscas de grano grueso a fino y Jutitas carbonosas, Se re- 

conoce por sus colores, de tonos claros, por lo general blanco amari- 

lento o diversas tonalidades del blanco. 

Estos sedimentos son mucho más abundantes en la parte occidental 

que en la oriental. En el poniente los afloramientos son muy amplios, 

de varios kilómetros de longitud, mientras que en el naciente son 

de extensiones mucho menores. Son los sedimentos que cubren ma- 

vor área dentro de la región. 

Desde el punto de vista económico, los sedimentos son interesantes 

por ser portadores de mantos carbonosos, de dudoso valor en la ae- 

tualidad. 

Al oeste del puesto Gutiérrez, en la pendiente oriental de la Sierra 

de Narváez, sector norte (Campo de Anehocal se encuentran varios 

afloramientos de extensiones reducidas debido a remanentes de la 

erosión o a pliegues pequeños en las inmediaciones de la gran falla 

longitudinal. Algo más al sur, al poniente del portezuelo Colorado, 

se encuentra un afloramiento meridianal, en forma de una faja larga 

y anzosta, que se prolonga hasta Pircas Coloradas. En la misma co- 

rrida y al poniente del cerro Santo Domingo hay oiro afloramiento 

pequeño. En el río Chaschuil, entre Punta Colorada y Las Angostu- 

ras, se observan dos afloramientos. Próximo al límite norte de la re- 

vión y al poniente de la Sierra de (Narváez, sector norte (Las Plan- 

chadas) hay otro afloramiento de estas areniscas blancas, de amplitud 

mediana. Hacia el sur, al poniente de la Ciénaga Larga, entre las 

quebradas Real Colorado y Ciénaga Larga, al norte de la Lampaya. 

asoman nuevamente estos sedimentos. Al norte de los Jumes, sobre 

el rio Chaschuil, se vuelve a encontrar esta Formación. Los siguien- 

tes afloramientos están situados al sur del rio Chaschuil: el primero 

está entre Gallina Muerta y la Vuelta de las Tolas, el segundo en las 

planchadas del cerro Las Flechas, que se prolonga hacia el sur por 

la pendiente occidental de la Sierra de Narváez hasta la latitud de 

Casa Colorada. Algo al poniente de éste. en la quebrada de las Fle- 

chas. se encuentra un afloramiento de dimensiones reducidas. Al nor- 

te de los Jumes. río de la Tambería, en las proximidades de El Ca- 

chiyuyo, se reconoce un afloramiento de extensión regular que se di-
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ferencia de los demás en que es transversal al rumbo de la sierra, 

pero esto es debido a la erosión. El macizo granítico del cerro acota- 

do con 3.393 m, al norte de los Colorados Grandes, está cubierto en 

<e ladera oriental por areniscas de esta Formación. 

Los afloramientos más extensos se encuentran al poniente de la 

línea río Chaschuil - Campo Los Barreales. De norte a sur y de este 

a oeste, los afloramientos son: el primero en forma de cuña, que ter- 

mina alzo al norte de la latitud de la Coipa. El segundo presenta el 

máximo de ancho en el norte, pero desde el portezuelo de Punco 

hacia el sur se estrecha, continuando como una faja delzada, desapa- 

reciendo en la latitud de Peñas Negras, aproximadamiente, Desde la 

Laguna de los Aparejos hasta el límite austral de la región se extien- 

de un afloramiento amplio que en las proximidades del Ojo de Pi- 

Hazuasi se bifurca. por mayor rechazo de la falla. Al sur del rio de 

la Tambería y al poniente del puesto homónimo. estas areniscas cons- 

tituyen dos afloramientos. En la esquina noroeste se reconocen tres 

asomos de estas rocas. 

Los sedimentos se apoyan discordantemente sobre los complejos 

más antiguos, como esquistos de la Formación Laguna Amarga. rocas 

uraníticas de la Formación Narváez, o rocas de la Formación Las 

Planchadas. La superficie de discordancia corresponde a un plano 

de denudación labrado en las rocas anteriormente mencionadas. Esta 

-unperficio de denudación se puede observar muy bien en Las Angos- 

turas y al sudeste de Gallina Muerta ten el río Chaschuil), labrada 

en granito, y al poniente de la Ciénaga Larga y:al naciente de El Lin- 

dero, en una quebrada lateral, sobre rocas daciticas, 

En ninguna localidad se ha podido observar un perfil completo y 

característico a la vez, ya que en la mitad oriental estos sedimentos 

están muy poco desarrollados, pero es ahi, precisamente, donde se 

observa la base. En cambio, en la mitad occidental de la región el 

desarrollo es mucho mayor, pero no se ha visto aflorar la base. Por 

consiguiente, se dará un perfil de cada sector. 

Los afloramientos al este y al norte del río Chaschuil, por lo ge- 

neral comienzan con un conglomerado de color gris blanquecino o 

rosado claro, según que los clastos que predominen sean de dacitas, 

cuarcitas y granitos grises o sean de granitos rosados. Asi, por ejem- 

plo. en la quebrada al naciente de El Lindero se observa un conglo- 

merado compuesto casi exclusivamente por clastos de daciia, consti- 

tuvendo bancos de l a 3m de espesor y con una potencia total de 10m. 

El lugar más apropiado y cómodo para estudiar un perfil en la 

parte oriental cs en Las ÁAngosturas, donde estos sedimentos, conjun-
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anticlinal de dirección norte-sur e inclinando hacia el oeste. La su- 

cesión comienza con un conglomerado de grano muy grueso, consti- 

tuído por clastos de cuarzo, cuarcita y granito, con un espesor de unos 

5m. El tamaño de los clastos del conglomerado es muy variable. So- 

bre este miembro basal sigue otro de unos 70m de espesor. constitui- 

do por areniscas de color gris (los primeros 10 a 15m) que pasan 

hacia arriba a arcniscas de color violado. Estas areniscas son de grano 

grueso y alternan con camadas de conglomerados; además se obser- 

varon intercalaciones de margas de color gris. Las areniscas presen- 

tan estructura torrencial. Luego se apovan areniscas arcillosas y mar- 

vas con intercalaciones de camadas de conglomerados de 0,50 m de 

espesor. Las margas son de estratificación muy fina y tienen cantos 

rodados. En este miembro se hallan numerosas capas de lutitas ear- 

honosas, intercaladas con areniscas grises, de varios metros de espe- 

sor. La estratificación es muy delgada, laminar. Dos de los bancos de 

lutitas carbonosas alcanzan a tener una potencia de 0,30 a 0,40 m, 

pero el carbón es pulverulento y rico en azufre. Estas capas son por- 

tadoras de numerosos restos fósiles de plantas. Penck (1920, p. 130) 

encontró un fósil que fué identificado como Cardiopteris polymorpha 

(Goepp.) Schimper. 

Conviene mencionar que los conglomerados de la Formación Agua 

Colorada contienen abundantes clastos, bien redondeados, ni pulidos 

ni facetados. Son de granitos, pórfidos cuarciferos, cuarcitas, cuarzo, 

filitas, pizarras. lutitas y dacitas. Evidentemente, la mayoría de ellos 

provienen de rocas del Precámbrico y del Ordovícico. Los conglome- 

rados están estratificados irregularmente. 

En la parte occidental se ha considerado que el perfil más carac- 

terístico y mejor desarrollado se encuentra al oeste de la Pampa de 

Pedro, sobre la senda que conduce al río de la Punilla, En este per- 

fil la sucesión comienza con un miembro potente de areniscas, en su 

hase de grano conglomerádico a grueso: en realidad se podrían con- 

siderar como arcosas de color blanco, que hacia arriba pasan a are- 

niscas de grano grueso a mediano, de color blanquecino, en las cuales 

predominan granos de cuarzo y de plagioclasa de hasta 5mm de lar- 

zo. El segundo miembro se caracteriza por la presencia de haneos 

de lutitas de color gris verdoso y oscuro, que en la parte superior 

tienen intercalaciones de bancos de areniscas. En este miembro se 

encontraron restos orgánicos de plantas, fragmentos indeterminables, 

en baneos que con toda seguridad son los mismos mencionados por 

Penck (19141 y en los cuales encontró plantas fósiles, Las areniscas



se hacen más numerosas hasta que finalmente predominan, desapare- 

ciendo por completo los baneos de lutitas. Estas psamitas de grano 

fino a mediano constituyen el tercer miembro. integrado por arenis- 

cas de color rosado, debido a la predominancia de granos de ortosa., 

en baneos de 1m de potencia, con lajas de 5em; de color blanque- 

cino, muy duras, en bancos de 1 m de espesor: Y areniscas de grano 

¿grueso, de color gris pardo o rosado. según la predominancia de gra- 

nos de cuarzo y plagioclasa o de ortosa, en baneos de 20 a 30 em de 

espesor, en lajas. Este miembro está caracterizado por la estratifica- 

ción entrecruzada; además. de tanto en tanto, se observan intercala- 

ciones de pequeños lentes de conglomerado: de grano fino. Los gra- 

nos de ortosa disminuven de abajo hacia arriba. Finalmente. el cuar- 

lo miembro está integrado por lutitas de color verde y lutitas areno- 

sas de color pardo, 

En la quebrada de las Flechas, donde la Formación Ávua Colorada 

se apoya sobre granito, se observa que el complejo comienza con unos 

bhaneos de lutitas de color gris (5m3 y encima areniscas conglome- 

rádicas. arcóricas, de color blanco y amarillento, 

Próximo al puesto el Tapado, quebrada Pillaguasi. cn las areniscas 

blaneas amarillentas se observaron aureolas de limonita. con un diá- 

metro de 40 a 50cm. Asimismo se observó una interealación de lu- 

titas carbonosas, pero sin restos de plantas fósiles. Tanto aguas abajo 

como aguas arriba del puesto, hay numerosas camadas de arcosas, 

Al bajar de Água de Nieto a El Lindero se observa que la Forma- 

ción Agua Colorada comienza con un eonelomerado de hase, en el 

cual predominan elastos de dacita, El reste del perfil extá constituido 

por areniscas y arcosas, 

Al oeste de Pastos Amarillos, en la ladera oriental del cerro del 

Matambre, en las areniscas amarillento blanquecino se presentan in- 

tercalaciones de bancos silicificados y de novaculita de color verde. 

Se han observado muy pocas estrueturas, pero las que se han visto 

on las comunes a los sedimentos continentales, tales como óndulas 

y grietas de desecación. Las óndulas. por su longitud de onda y am- 

plitued, indican que son de origen eólico. Las camadas de conglome- 

rado que “£ ecncueniran intercaladas cn los diversos afloramientos 

indican que había períodos de precipitaciones fuertes y que éstas nra- 

rreaban material grueso, dando origen a los bancos conglomerádicos. 

Entre estos periodos se depositaba material más fino. eólico. 

El espesor de este complejo. medido donde está mejor desarrollado 

y sumándole la base de otro perfil, se ba calculado en unos 1.300 m.
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Referente a restos orgánicos vegetales, se salía por Penck (1914 y 

1920) de la presencia de yacimientos al oeste de la Pampa de Pedro 

ven Las Angsosturas. En la primera localidad los fósiles están mus 

mal conservados, impidiendo su determinación. No así con respecto 

a los que se encontraron en Las Angosturas. En su publicación de 

1914, Penek menciona un ejemplar referible al género Neuropteri- 

dium, pero posteriormente (1920, p. 1301 lo consideró como: 

Cardiopteris polymorpha (Goepp.) Sehimper 

En Las Angosturas y al oeste de la Pampa de Pedro se volvió a 

encontrar muehtos restos indeterminables, pero ninguna forma en buen 

estado de conservación. Las plantas fósiles se encuentran en capitas 

de sedimentos carbonosos, abundantes en la parte inferior del perfil. 

Edad: Penek (1920, p. 138 y 139) consideró a estos depósitos como 

del Culm. Tapia (1941, p. 33 y 34) los refirió al Pérmico inferior. 

En la Descripción Geológica de la Hoja 15c, en base a las investiza- 

ciones de Frengguelli (1943, 1946 a y 1946 bi se asignó los sedimen- 

tos de la Formación Agua Colorada al Carbónico, desde el inferior 

hasta el superior (Turner, 19521. Ya que no hay nuevos elementos 

de juicio, se seguirá considerando a esta Formación como del Carbóú- 

nico. Heim (1952) ubicó a depósitos similares en el Carbónico inferior, 

Diques que afectan a la Formación Agua Colorada: En la pendien- 

te occidental de la Sierra de Narváez, sector sur. se encontró un dique 

en los sedimentos de la Formación Agua Colorada. Es una roca de 

color gris, de textura porfírica fina. permitiendo distinguirse feno- 

cristales de color blanco amarillento, que oscilan en 1mm de longi- 

tud y que resultaron ser de plagioclasa. Se clasificó como meta- 

andesita. 

Referente a la edad, se puede asegurar que es posterior a la For- 

mación Agua Colorada; si es anterior o posterior a la Formación de 

la Cuesta, no hay elementos de juicio que permitan decidirlo, ya que 

ambas Formaciones están separadas por una falla, si bien es cierto 

que se observó que el dique desaparecía antes de llegar a la fractura. 

En el mapa se ha marcado con el mismo símbolo que la metaan- 

dosita que afecta a la Formación Suri, dado que no hay certeza de 

que perienezcan a dos fases eruptivas distintas, 

dj Pérmico: Formación de la Cuesta. — Los conglomerados y are- 

niscas que se reconocen desde lejos por su color rojizo característico
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corresponden a los que Bodenbender (1912. p. 401 incluyó en el Piso 

11 de sus Estratos de Paganzo. Esta entidad adquiere un desarrollo 

potente en la mitad occidental de la región, caso análogo al de la 

Formación Agua Colorada. pero de mayor amplitud. Siguiendo la 

nomenclatura empleada en la Hoja 150, se denominará Formación 

de la Cuesta. 

De norte a sur y de este a oeste, los afloramientos más importantes 

son los que se enumeran a continuación. Desde la margen septentrio- 

nal de la región hacia el sur y al oeste del puesto Gutiérrez, hay un 

afloramiento grande que se extiende alrededor del plutón granítico 

del Campo de Anchoca (Sierra de Narváez, sector norte), continuan- 

do ¡por la pendiente oriental de la Sierra de Narváez hasta unos 2 km 

al norte del puesto homónimo. mientras que por la ladera occidental 

llega hasta un poco más al sur del puesto Ciénaza Larga. En la cum- 

bre del cerro de las Flechas se encuentra el segundo. de una exten- 

sión bastante más reducida. En la Lagunita, al naciente de Pastos 

Largos, se conserva un pequeño remanente de estas areniscas, El ex- 

tremo sur de la Sierra de Narváez y punta norte del Cerro Negro de 

Rodríguez (Hoja 14e) están cubiertos por estos sedimentos, constitu- 

vendo el cuarto afloramiento. Por el declive occidental de la Sierra 

de Narvácz se continúan hacia el norte hasta muy cerca de la quebra- 

da de las Flechas. Este afloramiento se encuentra fracturado en va- 

rios trozos, Al oeste del río Chaschuil, desde El Lindero hasta el lí 

mite austral de la comarca se observa el quinto afloramiento, el de 

mayor amplitud. Finalmente, en el Filo de los Asadores está el sex- 

lo asomo. 

La parte basal de la Formación de la Cuesta está expuesta en varias 

localidades, tales como al sir del portezuelo Colorado [al sur del 

puesto Gutiérrez). Las Angosiuras (río Chaschuilt y las Coloradas 

leurso superior del río de la Tamberíat. En todas partes es aparen- 

temente concordante con las areniscas y conglomerados y arcosas de 

la Formación Agua Colorada. Pero en la pendiente oriental de la 

Sierra de Narváez se observa que la hase se apoya ora sobre granito. 

0: cobre sedimentos de la Formación Agua Colorada. dando lugar al 

pensar en la presencia de una pseudoconcordancia (discordancia de 

erosión). Esta ha sido indicada por Frenguelli (1944, p. 225-227) para 

otra comarca y mencionado para la Hoja 15c (Turner, 19521. Si bien 

cs posible interpretarla como debido a una no deposición de la For- 

mación Árgua Colorada como consecuencia de la irreeularidad del te- 

rreno, es menester tener en cuenta que la superficio de erosión la- 

brada en el granito es muy pareja. Por consiguiente. se ha preferido 

la interpretación de la pseudoconcordancia.
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Caso análogo al de los sedimentos de la Formación Agua Colorada. 

no ha sido posible observar un perfil completo. En unos se puede 

estudiar la parte basal, mientras que en otros sólo aflora el techo. 

En todas partes se ha observado que la parte basal de la Formación 

de la Cuesta comienza con areniscas de grano mediano a grueso, de 

color rojo o con margas amarillentas y rojizas. Este último es el caso 

del perfil de Las Angosturas, con el cual se continuará. Las margas 

amarillentas y rojizas constituyen baneos con un espesor de 10 a 15 cm. 

En el miembro hasal hay intercalaciones de areniscas de grano fimo. 

De tanto en tanto se observan además banquitos de pedernal. Las 

margas constituyen capas abigarradas pero de tonos claros. El miem- 

bro tiene unos 100 m de espesor y pasa pulatinamente, en perfecta 

transición. a las areniscas de color rojo ladrillo, típico del miembro 

intermedio, por disminución de los bancos de margas e intercalacio- 

nes cada vez más importantes de areniscas rojas. 

AL desaparecer los bancos de margas de color amarillento, los se- 

dimentos constan de areniscas de color rojo ladrillo, de grano fino 

y desarrollo muy uniforme. Poco más arriba las areniscas suelen con- 

tener capas más arcillosas, para pasar a tener intercalaciones de han- 

cos margzosos, entre los cuales se destacan banquitos de caleárco, de 

color violado, más duros. Las areniscas son de color rojo gris, de 

¿rano fino y de estructura laminar. Este miembro tiene un espesor 

de unos 250 m. 

Hacia arriba las margas y calcáreos margosos se tornan cada vez 

más escasos, predominando las areniscas rojas, que a su vez desapare- 

con por efecto de falla, 

Más al oeste, entre el Bailón y los Jumes, afloran areniscas de co- 

lor ladrillo, de grano fino a mediano, con intercalaciones de camadas 

conglomerádicas potentes. Este miembro es seguido por otro integra- 

do por bancos de areniscas de color rojo ladrillo. Sobre éste se tiene 

un miembro constituido por bancos de areniscas de grano fino, de 

15 a 20 cm de espesor, de color pardo rojizo, que a su vez están cu- 

hiertos por bancos de areniscas de color rojo ladrillo. Continúa un 

miembro integrado por bancos de areniscas de grano muy fino y lu- 

titas de color amarillento, dispuestas en capas de poco espesor. 5 a 

10 em, que constituyen en este perfil el techo de la Formación de la 

Cuesta. 

En el río de la Tambería, el techo está constituido por areniscas 

desmenuzables de color rojo ladrillo. En este perfil, intercalados en 

las areniscas de color rojo ladrillo, hay banquitos de margas con 

pedernal,
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Próximo al techo hav bancos de caleáreo granuloso, de color gris 

lila, de 10 a 15em de espesor, intercalados en las areniscas conglo- 

merádicas, como se puede observar en la quebrada de la Jarilla, aguas 

arriba del puesto homónimo. 

Al poniente de la línea río Chaschuil - Campo Los Barreales están 

los miembros basal, sezundo y tercero, faltando el techo de la Forma- 

ción. En el tercer miembro, integrado por areniscas de grano fino y 

muy fino, de color pardo rojizo, con estratificación muy regular, se 

observan laminillas de mica en las superficios de estratificación. Ade- 

más hay una intercalación de un aglomerado de basalto, que única- 

mente aflora al oeste de la línea mencionada precedentemente, Los 

afloramientos del aglomerado reconocidos hasta ahora son cuatro, de 

los cuales el más septentrional se encuentra entre Las Cortaderas y 

El Lindero, margen derecha del río Chaschuil. El segundo en el Pe- 

dernal, río de Pillaguasi; el tercero está aguas arriba de las Colora- 

das. río de la Tambería y, finalmente, el cuarto se encuentra al este 

del portezuelo de la Coipa. 

Las intercalaciones de aglomerado de basalto (aglomerado sezún la 

definición de Wentworth y Williams, 19321 son lentiformes y de ex- 

tensiones más bien reducidas, sobre todo la última. Las rocas que 

integran este aglomerado son bombas y lapilli. cementados por tobas, 

también basálticas y algo de calcita y zeolita. Constituyen baneos de 

estratificación muy irregular, escasamente perceptible, pero perfecta- 

mente concordantes con las areniscas de la Formación de la Cuesta. 

El aglomerado es de color pardo oscuro y en el afloramiento del 

norte es de un tono mucho más oscuro. 

En el curso superior de la quebrada que baja del portezuelo de la 

Coipa y desemboca en la quebrada de Punco. aguas abajo del cerro 

Blanco, ar observa que el aglomerado basáltico aflora, pero cen pa- 

quetes de poco espesor, junto con bancos de tobas. Tanto cl aglome- 

rado como las tobas están intercalados entre los bancos de areniscas 

de color rojizo de la Formación de la Cuesta, Las tobas también 

afloran en el rio de la Tambiería, precisamente donde este curso de 

agua sale de la región. El manto de tobas tiene un espesor de 5 m, 

con superficies de estratificación muy irregulares, escasamente visi. 

bles; en su base hay un dique potente. En la quebrada afluente de 

la de Punco, el espesor es algo menor, unos 2 m. Las tobas de basalto 
son de un color verde oscuro y gris violado oscuro, es decir. tona- 

lidades muy próximas al negro. 

En la quebrada de Pillaguasi, aguas arriba de la quebrada de la 

Fortuna, en la hase del aglomerado de basalto, se han observado in-
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queñas. Esta sílice es de origen hidrotermal (relacionada con los pór- 

fidos cuarciferos del Grupo IV?7). 

El espesor de la Formación es de unos 1.600 m aproximadamente, 

Los sedimentos de la Formación de la Cuesta se hallan atravesados 

por varios tipos de rocas, de las cuales las más importantes son los 

basaltos, luezo la andesita y finalmente los pórfidos cuarciferos (Gru- 

po 1V 1 y lamprófiros. Tanto los primeros como la segunda han pro- 

ducido un metamorfismo de contacto de poca importancia que afecta 

a unos pocos metros de sedimentos en ambas márgenes del filón capa. 

Las areniscas, alzunas ligeramente margosas, muestran señas de eoc- 

ción que se pone de manifiesto, ante todo, por un cambio de color, 

de rojo pasa a amarillo, mientras que en el mismo contacto las are- 

niseas se han metamorfizado en cuarcitas, como se puede observar en 

las lomas de la margen derecha, aguas abajo del puesto de la Coipa. 

Caso análogo se observa en la quebrada de Puneo, próximo al con- 

tacto tectónico con elementos de la Formación Tambería, pero aquí 

se ha producido en bancos de arcilla. 

En las areniscas se han encontrado láminas de vesO, como se puede 

observar muy bien en las márgenes del río de la Tambería, aguas 

arriba de Colorados Chicos. En muchos otros afloramientos de las 

areniscas se encuentra yeso en delgadas intercalaciones y como re- 

lleno de diaclasas. 

Aguas arriba de los Conejos (rio de la Tamberial hav un trecho 

con sedimentos de color amarillento. descoloridos. en bancos delza- 

dos. de areniscas margosas. caracterizadas por el contenido de nódu- 

los de pedernal de color verdoso. Los sedimentos son de colores va- 

riadlos, como pris claro y violado, alternando con bancos de arenisca 

de grano muy fino y eon otros más calcáreos, y en algunos lugares 

con areniscas siliceas duras. En éstas se encuentran conereciones de 

silice. Son muy frecuentes las interposiciones delgadas de yeso. 

Alo más aguas arriba, tanto por el río de la Tambería como por 

un afluente del sur, se encuentran filones capas de basalto que serán 

iratados aparte. conjuntamente con las demás rocas de dique. 

Por más que se buscó, no fué posible encontrar restos orgánicos 

fósiles, Aparentemente estas areniscas son estériles, Sin embargo, 

Penek (1920, p. 133) menciona haber hallado estructuras que podrían 

ser interpretadas como restos de plantas. El origen de esta Formación 

es indiscutiblemente continental, como lo comprueban las escasas es- 

truciuras observadas, entre ellas óndulas, grietas de desecación y es- 

ratificación entrecruzada. que en algunas localidades va es torren-
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cial. Esta última indica fuertes torrentes, que también están atesti- 

guados por las camadas de conglomerados que se intercalan de tanto 

en tanto en todo el perfil. 

Edad: Este complejo potente, por carecer en absoluto de fósiles 

dentro del área abarcada por el presente estudio, no aporta datos de- 

cisivos que ayuden a determinar su edad con exactitud. Por consi- 

guiente, se debe atacar el problema basándose en los caracteres lito- 

lógicos, sedimentarios y tectónicos. 

Desde el principio esta entidad ha sido atribuida al Permo Trías. 

Asi. para Stelzner (1885, p. 68) es del Rético, mientras que Bonden- 

bender (1912, p. 64), Hausen (1921, p. 951, Penek (1920, p. 316), 

Keidel (1922, p. 267 y 268), Frenguelli (1937, p. 397 y 401) y Groe- 

ber (1940, p. 7) sustentan la opinión de que la edad de estos sedimen- 

los es triásica. 

Bracaccini (1946, p. 59), en base a restos vegetales hallados en el 

sur de la provincia de La Rioja en sedimentos idénticos, los consi- 

deró como del Carbónico superior o Pérmico inferior. 

Frenguelli (1946 a. p. 315 y 1916h, p. 364-370) sostiene que la 

edad de estos sedimentos es pérmica, posiblemente inferior a media. 

lHieim (1952) los asigna al Carbónico superior. 

En el presente trabajo se considera que los sedimentos de la For- 

mación de la Cuesta son del Pérmico. 

Rocas eruptivas que afectan a la Formación de la Cuesta: En casi 

todos los afloramientos de estos sedimentos se han observado diques. 

en unas localidades más numerosos que en otras. Ási, cerca de Colo- 

rados Chicos y al sur de Ciénago Seco, se presentan como enjambres, 

por lo general con caracteres propios del pórfido cuarcifero. Otras 

rocas eruptivas se presentan como filones capas, caso del basalto y 

de la andesita. 

¡) Filones capas y diques de basalto. -— En los afloramientos de las 

areniscas rojas de la Formación de la Cuesta, que se encuentran en 

ambas márgenes del río de la Tambería, entre los Jumes y los Colo- 

rados Chicos, se observaron numerosos filones capas y diques de una 

roca que corresponde a un basalto. También se encuentran tanto al 

norte como al sur de Las Angosturas. Hasta la fecha estas rocas sólo 

han sido observadas al naciente de la línea río Chaschuil - Campo de 

los Barreales. El rumbo predominante de estos filones capas y diques 

es nordeste. 

La roca es de color verde amarillento, afanítica. con unos pocos 

fenorristales de un mineral ferromagnésico de color negro. La tex-
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tura es porfírica. Algo más al sur se extrajo otra muestra de basalto, 

de color negro, de textura porfírica, con fenocristales pequeños, unos 

de color negro y otros de color blanquecino, corrrespondiendo los 

primeros a olivina y los segundos a plagioclasa. Estas dos muestras 

corresponden a basaltos de diques. 

En dos localidades, una al norte de los Jumes y la segunda al sur 

de Colorados Grandes, el basalto se presenta con un espesor mucho 

mayor, de varias decenas de metros. Los filones capas están integra- 

dos por basalto con variedades densas y vesiculares. Es una roca de 

color morado con textura porfírica que permite distinguir fenocris- 

talos de plagioclasa, de color blanco amarillento y un mineral ferro- 

magnésico de color verde oscuro. A menudo la variedad vesicular 

contiene amiedalas de calcita. 

Otros afloramientos han sido observados en la pendiente oriental 

de la Sierra de Narváez, como, por ejemplo, en la quebrada de la 

Jarilla, entre el río Chaschuil y el portezuelo ¡Xcblina. 

Es posible que los diques hayan sido los canales por donde ha as- 

cendido la lava que dió lugar a la formación de los filones capas. 

Los diques están integrados por rocas densas, compactas, con fractu- 

ra angular. 

11 Diques de pórfido cuarcifero (Crapo IV): En el sector austral 

de la región, tanto en Colorados Chicos como en la Pampa de Pedro, 

y al sur del Ciénago Seco, hay una red profusa de diques que atra- 

viesan los sedimentos continentales de las Formaciones Agua Colora- 

da y de la Cuesta. También se encuentran estos diques, aunque no 

con una distribución tan abundante, en otros afloramientos de las 

Formaciones ya mencionadas. Presentan un rumbo predominante 

nordeste, El espesor de los diques no sobrepasa los 3 1, aunque Te- 

neralmente oscila entre 1 y 2m. Su largo, asimismo, es de poca con- 

sideración, alcanzando unos pocos centenares de metros. 

Son rocas de color rojizo y grisáceo, con fenocristales abundantes 

o escasos, según el caso, los cuales son de feldespato, color blanque- 

cino, incoloros de cuarzo, rojizos de ortosa y manchas irregulares de 

color verdoso, que corresponden a un mineral ferromagnésico. 

11) Diques de pórfido ducitico: En el afloramiento de la Forma- 

ción de la Cuesta, en ambas márgenes de la quebrada Pájaros Muer- 

Los, se observan diques que presentan un ancho de 1 m aproximada- 

mente, constituidos por pórlido dacítico. Es una roca de color rosado 

amarillento, de textura porfírica, en la que se reconocen fenocrista- 

lez de cuarzo, feldespato y de mineral ferromagnésico.
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iv) Diques de pórfido sienitico-dioritico: En ambas márgenes del 

rio de la Tambería, entre Colorados Chicos y Colorados Grandes, se 

observan diques integrados por una roca de color rosado gris verdoso, 

de textura porfírica. distinguiéndose fenocristales feldespáticos de co- 

lor blaneo crema y rojizo. 

v) Diques de lamprófiros: En la ladera occidental de la Sierra de 

Narváez se observaron diques de una roca de color verde oscuro, de 

textura porfírica: lamprófiros. 

Al nordeste de la Ciénaga Larga se recogió una muestra de color 

verde oscuro, con textura porfírica, en la cual se observan fenocris- 

tales de dimensiones reducidas y de color blanco verdoso (plagtocla- 

sa?) vo otros de color verde grisáseo (hornblenda? +. 

vi) Filones capas de andesita: En los sedimentos continentales de 

la Formación de la Cuesta hay filones capas en numerosas localida- 

des, por lo general al norte de la linea rio Chaschuil (tramo puesto 

Chaschuil-Guanchinj quebrada de Puneo. La única localidad en que 

se observó al sur del río Chaschuil, está al sudeste de la Casa Colo- 

rada. En la Sierra de Narváez, sector norte, se encuentran allora- 

mientos en las inmediaciones de las Planchadas, al nordeste de la 

Ciénaga Larga y al este de Agua de Nieto. Los más extensos apare- 

cen en la pendiente oriental del cerro de la Coipa y entre las que- 

bradas de la Coipa y Punco. 

Las andesitas se presentan en forma de filones capas. Al este de 

Ciénaga Larga son prácticamente horizontales, coincidiendo con la 

imelinación de los hbaneos de las areniscas rojas de la Formación de 

la Cuesta. En cambio, al oeste del río Chaschuil (tramo Pastos Lar- 

sos - El Lindero! los filones estratiformes se presentan con inclina- 

ción hacia el oeste. En las inmediaciones del puesto de la Coipa se 

puede observar muv bien cómo la andesita se ha introducido coneor- 

dantemente entre los baneos de areniscas rojizas y camadas de con- 

elomerados, Como consecuencia los sedimentos de la Formación de 

la Cuesta han sido levemente metamorfizados, lo que se pone en evi- 

dencia por el cambio de eolor: el rojizo pasó al amarillento claro. 

Esta decoloración se observa tanto hacia arrila como hacia abajo. 

Los filones capas están constituidos generalmente por una roca de 

color gris que varía de tono, ora más claro, ora más oscuro. En otros 

casos es de un color gris verdoso, como al naciente de Agua de Nieto, 

o de un color morado, como al sudocste de Casa Colorada. En todos 

los afloramientos se presenta con una textura porfírica, mediana a 

gruesa. Por la proporción de hornblenda. la roca se puede conside- 

rar como una andesita hornbléndica.
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Edad: Referente a la edad de estas rocas eruptivas, el único dato 

seguro es que son más recientes que las areniscas de la Formación 

de la Cuesta, ya que los sedimentos están afectados por filones capas 

yv diques, de estas rocas. Referente al techo, se sabe que son más an- 

tiguas que la Formación de los Aparejos. Entre ambas Formaciones 

<e tiene todo el Mesozoico y parte del Terciario. 

Al sur de Colorados Grandes se observa que los basaltos y la For- 

mación de la Cuesta están plegados conjuntamente, demostrando que 

los basaltos son anteriores al plegamiento. Varios autores, como Bo- 

denbender, Penck y otros, opinaron que los basaltos eran del Permo 

Trias. 

Los diques de pórfido cuarcifero y sienítico diorítico y lamprófi- 

ros también son más recientes que la Formación de la Cuesta, pero 

no se puede decir si son anteriores o posteriores a los basaltos y an- 

desita hornbléndica, como tampoco se puede dar el orden cronológico 

de estos tres grupos de rocas hipabisales. 

El mismo inconveniente se presenta con la andesita hornbléndica. 

Rodados de esta roca y del basalto se encuentran en el conglomerado 

de las Formaciones de los Aparejos y Tambería. Penek (1920, p. 335) 

refirió la andesita hornbléndica al Cretácico y Terciario inferior. 

En el presente trabajo, basándose en las observaciones de campaña 

y la hibliografía, se asignan los basaltos, conjuntamente con los pór- 

fidos cuarciferos, sienítico dioríticos y lamprófiros, al Triásico, y la 

andesita hornbléndica al Cretácico. Con nuevos estudios la edad que- 

dará confirmada o modificada. 

3. CENOZOICO 

a) Terciario. —i1 Formación de los Aparejos: Esta denominación 

se aplica a un complejo de origen continental, integrado en su ma- 

yoría por sedimentos psamiticos, de color rojizo, que constituyen un 

alloramiento. Está al norte de la senda que conduce del portezuelo 

de la Coipa a la Laguna de los Aparejos. 

La base de la Formación no se pudo observar, ya que el contacto 

con las areniscas de la Formación Agua Colorada está cubierto por 

acarreo, pero basándose en los rumbos e inclinaciones de los bancos 

de ambas Formaciones, se deduce que el contacto es de discordancia. 

En el afloramiento situado al naciente de la Laguna de los Apare- 

jos, la superficie está cubierta por acarreo, dificultando el estudio del 

perfil. Pero, en base a lo que se puede observar, en las pequeñas que- 

bradas transversales y una que otra excavación hecha con el pico, se
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puede ver que la Formación está integrada por areniscas de grano 

fino a mediano, de color rojizo, con intercalaciones de camadas con- 

elomerádicas. Los clastos que constituyen este conglomerado son de: 

granito, esquistos, trozos de arcosas de la Formación Agua Colorada, 

basalto y andesita hornbléndica. La matriz es una arenisca de grano 

muy fino. 

El espesor de este complejo es de unos 150 m. 

Edad: Su edad se ha determinado en base a comparaciones litoló- 

gicas con sedimentos similares de otras regiones. Que son sedimentos 

del Terciario parece no haber dudas, pero si son del inferior o del 

medio, queda pendiente, aunque en el presente estudio se le consi- 

dere tentativamente como del Terciario inferior. 

id Mioceno: Formación Tamberia (CalehaquenseJ: La Formación 

que se detalla a continuación, integrada por areniscas y conglomera- 

dos esencialmente andesíticos, corresponde a los sedimentos que Bo- 

denbender (1912, p. 111) denominó Estratos Calehaqueños. Se dis- 

tinguen por sus colores claros con tonos oscuros. Acerca del color en 

seneral, puede decirse que varía desde el pardo oseuro de su miembro 

inferior, tornándose más y más claro, hasta predominar el color gris 

o gris rojo en el techo. Es un complejo de grano uniforme, seleecio. 

nado, de rocas preodominantemente psamiticas. En la descripción del 

perfil se seguirá a Penek (11920) y a Bodenbender (1924). 

Estos sedimentos afloran tanto en el sector oriental como en el occi- 

dental de la región, pero siempre en las laderas orientales de las sie- 

Trias, De norte a sur y de naciente ál poniente se observan los sieuion- 

tes afloramientos: el primero al norte de Apocango. que está unido 

por medio de varios asomos aislados con el segundo, que se extiende 

desde el Zanjón de Apocango hasta unos 2 km al sur del puesto Nar- 

váez. A lo largo del límite oriental de la región, desde la margen 

izquierda del río Chaschuil hasta el límite austral de la comarca, está 

el tercer afloramiento, en forma de una faja larga y estrecha. Desde 

el ría de la Tambería hacia el nordeste, se extiende el cuarto aflo- 

ramiento, que asume la forma de una V con su vértice hacia el sur. 

En la margen austral de la región, en el meridiano de los Jumes (río 

de la Tambería) se encuentra el quinto afloramiento. En ambas már- 

senos del río Chaschuil, en Punta Colorada, extendiéndose hacia el 

norte y el sur, se encuentran estos sedimentos en un nuevo aflora- 

miento. Entre el límite septentrional de la región y el puesto Gutié- 

rrez está el séptimo afloramiento. Ál oeste del Campo de los Barrea- 

les hay un afloramiento amplio desde poco al norte de la quebrada
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de Punco hasta el límite austral de la comarca, con forma de cuña, 

con su vértice hacia el norte. Finalmente. al norte de la Laguna de 

los Aparejos y al este de los cerros de Lagunas Frías, estos sedimen- 

tos afloran en dos localidades, que en realidad constituyen un solo 

afloramiento, separados por una cubierta en parte constituida por 

andesita, 

Como en el caso de los sedimentos de las Formaciones Água Colo- 

rada y de la Cuesta, la sucesión de este complejo se debe estudiar en 

varios perfiles, Así se tiene que las localidades para estudiar la base 

de la Formación están en el río de la Tambería, al poniente de Pie- 

dra Pintada y al naciente del puesto el Cardón; el miembro medio 
puede ser estudiado en el río Chaschuil y Zanjón de Apocango, mien- 

tras que el techo se observa en el río de la Tambería, unos 500 m al 

poniente de la margen oriental de la región. Ll techo también se 

observa en los afloramientos al oeste de los cerros de Lagunas Frías, 

El octavo afloramiento es muy adecuado para realizar estudios, ya 

que sus bancos son cortados por varios cursos de agua que han cavado 

valles profundos (Pillaguasi y de la Tamberia), los cuales permiten 

el mejor estudio de estas capas. 

Los sedimentos se apoyan en aparente concordancia sobre las are- 

niscas rojas de la Formación de la Cuesta. En realidad es una discor- 

dancia de erosión que se puede observar en el río de la Tambiería, 

aguas arriba de Piedra Pintada. Esta discordancia ya es mencionada 

por Bodenbender (1924, p. 408). 

Se puede considerar que la Formación Tambería está constituida 

por varios miembros distintos, diferencias debidas a la variación lito- 

lógica, efecto del cambio de las fuentes de suministro de los mate- 

riales y por medios de transporte y de acumulación. 

La Formación, como ya se ha mencionado, se encuentra en dos sec- 

tores que se diferencian por su litología. Á continuación se dará el 

perfil del sector oriental   al naciente de la Sierra de Narvácz —, 

aprovechando los afloramientos en las quebradas de los ríos de la 

Tambería (miembro basal, segundo y sexto), Chaschuil (miembro 

tercero y cuarto) y Ápocango (miembro quinto). 

La Formación comienza con areniscas de color pardo negruzco, que 

en seguida cambian a pardo oscuro, de grano fino, macizas, bien du- 

ras. Tienen cierta semejanza con las areniscas de la Formación del 

Crestón (Turner, 1952). Espesor, 70m. 

A continuación se tiene el segundo miembro, integrado por arenis- 

eas de color pardo rojizo, de grano muy fino, con estratificación dia-
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zonal, muy homogénea, tanto que es difícil observar la estratifica- 

ción entrecruzada. Espesor, unos 600 m. 

El tercer miembro está constituido por areniscas bien estratifica- 

das, de color rojo pardusco, que alternan con otras en bancos gruesos 

de color gris rojizo. Las areniscas son de grano mediano, compactas. 

y en algunos lugares ricas en muscovita. Algunos bancos de arenis- 

cas son lajosos, coincidiendo la superficie de separación con el con- 

tacto entre capas de areniscas de grano grueso con las de grano más 

fino. Se observan intercalaciones de capitas de arcilla de color pardo 

rojizo, de 53 em de espesor, con grietas de desecación. El color es ge- 

neralmente más oscuro que el de las areniscas. En las areniscas hay 

nidos arcillosos y además se observa un bandeamiento que se nota 

por la alternancia de tonos claros y oscuros, Las bandas claras son 

debidas a granos de mayor tamaño y en general de cuarzo, mientras 

que las bandas oscuras son de grano más pequeño y de minerales va- 

riados, También hay intercalaciones cortas de camadas conglomerá- 

dicas en forma de lentes, en las cuales las formas abruptas de los ex- 

tremos acuñantes indican que serían los rellenos de lechos de anti- 
: 

guos ríos, Espesor de este miembro, unos 1.000 m, 

Por enriquecimiento de conglomerados pasa concordantemente al 

cuarto miembro, el cual está integrado por areniscas de color gris a 

pardo, de grano fino a mediano, caracterizado por intercalaciones cada 

vez más numerosas, hasta predominar camadas de conglomerados en 

su mayor parte andesíticos. El color de los bancos conglomerádicos 

es gris pardusco elaro. Los clastos son de granitos, pórfidos, dacita, 

areniscas y conglomerados de las Formaciones Agua Colorada (esca- 

sos) y de la Cuesta (labundantes!, esquistos, cuarcitas y ante todo 

andesita. El tamaño de los clastos varía mucho, predominando los 

pequeños (2 a 3em!, alcanzando los mayores a tener 25 a 30 cm de 

largo. En general son subangulosos y poco redondeados, indicando 

haber recorrido un trecho corto. La matriz es una arenisca de grano 

mediano y a veces conglomerádica. Los conglomerados alternan en 

camadas de grano grueso y otras de grano más fino, de color blanco, 

con bancos de arenisca rojiza con elastos aislados y aún areniscas pu- 
ras, como también con capas de arcilita, Hacia el techo los conglo- 

merados disminuyen, observándose una alternancia regular de bancos 

gruesos de areniscas en láminas con camadas conglomerádicas y ban- 

quitos delgados de arcilita de color pardo rojizo. Espesor. aproxi- 

madamente 800 m. 

Las areniscas de los miembros tercero y euarto pueden ser algo 

calcárcas.
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En el valle del Zanjón de Apocango afloran areniscas tobáceas, an- 

desíticas, duras, de aspecto siliceo, de color gris verdoso, correspon- 

diendo al quinto miembro. Espesor, unos 20 m. 

Finalmente el techo, o sea el sexto miembro, se ha podido observar 

en la margen oriental de la región, aguas abajo de Carrizalillo. Está 

integrado por areniscas de grano fino a mediano, multicolores, como 

gris verdoso, rojo claro, amarillo pardusco. Los granos son bien se- 

leecionados, subangulosos. en bancos de 0,5 a 1lm. Se observan inter- 

'alaciones de bancos delgados de limolita. de color pardusco. La are- 

nisca es entre friable y medianamente compacta. En este miembro se 

encuentran intercalaciones aisladas de bancos de tobas (de andesita? | 

de color gris verdoso claro. Caracteristico para este miembro es la 

descomposición de las areniscas en la superficie, en una masa arenosa 

arcillosa, con cambio de color. Espesor, unos 300 m. 

En la quebrada de Pillaguasi, el complejo comienza con un con- 

glomerado de color gris amarillento, integrado por elastos redondea- 

dos, subangulosos, de tamaño variable, desde 5 hasta 20 cm de largo. 

predominando los que tienen entre 5 y l0cm. Los elastos son de 

andesita, cuarzo, areniscas rojas (de la Formación de la Cuesta), es- 

quistos, granitos, dacita, ete. La matriz es tobácea. En el conglome- 

rado se observan banquitos de arenisca de grano grueso. Á continua- 

ción siguen unos bancos de areniscas tobáceas andesíticas, de color 

eris verdoso, compactas, continuando nuevamente con camadas de 

conglomerados y areniscas, Como se ve, en este afloramiento ya hay 

cambio de facies con respecto a los afloramientos observados al na- 

ciente de la Sierra de Narváez y su sector norte. 

Los afloramientos al poniente de los cerros de Lagunas Frías están 

integrados por areniscas y conglomerados idénticos a los ya descriptos. 

El espesor de esta Formación se ha calculado en unos 2.800 m. 

Referente a las estructuras dignas de ser mencionadas, conviene 

citar las grietas de desecación, las óndulas, de origen eólico, como se 

deduce de la relación entre longitud de onda y amplitud. Otra clase 

corresponde a la estratificación entrecruzada del tipo torrencial. To- 

das estas estructuras atestiguan que los sedimentos son de origen con- 

tinental con fuertes corrientes de agua que transportan grandes canti- 

dades de clastos, que a su vez formaron las camadas y lentes de con- 

elomerados. 

Edad: Estas rocas presentan una similitud petrográfica grande con 

las capas del Terciario en la Hoja 15d, más al sur, por cuya razón 

han sido asignadas a esa edad, como lo hiciera Penck (1920). :Aun- 

que no se han hallado fósiles, la correlación no ofrece dificultades,



porque es la continuación seplentrional de lo observado anteriormente. 

Los Estratos Calehaqueños han sido considerados. por la mayoría 

de los autores, como del Terciario, si bien no siempre se ha estado de 

acuerdo en si eran del Mioceno o del Plioceno, duda que todavía sub- 

siste hoy en día. 

Bodenbender (1912, p. 111), ereador de esta entidad, los consideró 

primeramente como del Terciario y (7) Pleistocénico, luego (1922, 

p. 49) como Terciario (Pliocénico 21, y finalmente (1924, q. 410, 

HO y 458) como del Cretácico. ÁA esta última conclusión Hegó por- 

que los consideró equivalentes con sus Estratos Famatinenses de la 

pendiente oriental de la Sierra del Famatina (Bodenbender, 1922, 

p. 39, y 1924, p. 410). Para Penck (1920, p. 153) eran del Cretácico 

superior a Terciario inferior. Groeber (1940, p. 23), al tratar los se- 

dimentos del Calehaquense de la vecina provincia de La Rioja, los 

consideró como del Mioceno. Tapia (1941, p. 38) opinó que eran del 

Plioceno. En el presente trabajo se han considerado como del Mioceno. 

111) Diques que afectan «a la Formación Tambería: Al oeste del 

puesto Chaschuil, en la puerta de la quebrada Pillaguasi, se obser- 

varon varios diques que atraviesan los sedimentos de esta Formación. 

Los diques son de una roca de color gris y con textura porfírica. Los 

individuos de plagioclasa, de color blanco, que forman fenocristales 

de hasta 3 mm de longitud, se encuentran asociados con fenocristales 

de minerales ferromagnésicos, de color negro, con un largo que no 

sobrepasa los ómm. Es una andesita. 

iv) Plioceno: Formación Guanchin (Araucanense): Esta entidad 

corresponde a un complejo de rocas predominantemente psamíticas, 

de grano variable, poco seleccionado, con abundante material de ori- 

sen volcánico (tobáceo). Pertenece a la parte inferior de los Estra- 

tos de la Puna de Penek (1920, p. 175) y a los Estratos de las Cuen- 

cas de Rassmuss. Este último autor reconoce que su entidad corres- 

ponde a los Estratos de la Puna de Penck (Rassmuss, 1918, p. 65-67). 

El término que tiene prioridad es el de Araucanense, debido a Doe- 

ring (1882). Penck dividió a sus Estratos de la Puma en dos seccio- 

nes, una inferior, esencialmente arenosa con camadas conglomerádi- 

cas, y otra superior, el Acarreo de la Puma (Punaschotter), que ya 

fué separado por Bodenbender (1924) y considerado como Cuartario. 

Los sedimentos de este complejo se encuentran aflorando en una 

faja larga y angosta, que se extiende por el límite oriental de la re- 

vión, desde la margen sur hasta la quebrada la Jarilla en el norte; 

ocupan gran parte de la cubeta de Resguardo. Los depósitos se pre- 

sentan en paquetes plegados en anticlinales y sinclinales suaves,



Las rocas de esta Formación son muy semejantes en su hábito ge- 

neral a la Formación Tambería, pero se distinguen por su color más 

claro, predominando el gris, su poco endurecimiento diagenético, y 

por su composición heterogénea, en la cual abundan elementos de 

origen volcánico (tobáceo). Otro carácter distintivo son unos bancos 

de color blanco (tobas! que se distinguen desde lejos. La Formación 

Tambería, cuando presenta bancos de color blanco, los tiene entre 

bancos de arenisca de color pardo castaño. 

La parte basal de la Formación Guanchín está expuesta en dos lo- 

calidades: la primera al este de Guanechin. en el río Chaschuil, yv la 

segunda al naciente de Corral de Barranca. en el río de la Tambería. 

n ambas localidades se observa el pasaje gradual y lento de la For- 

mación Tambería a la Formación Guanchiín, es decir, la segunda se 

apoya en concordancia sobre la primera. Debido a que el pasaje es 

de transición. es difícil establecer una separación neta entre ambos 

complejos. es decir, un límite definido. 

Según Penck (1920, p. 158 y 176), hay tanto concordancia como 

discordancia enire ambas entidades, opinión compartida por Boden- 

bender (19241, Estos dos autores han tomado como base del Arau- 

canense un banco de arenisca de color blanco nieve (Penck, 1920, p. 

176, y Bodenbender, 1924, p. 4231. Un carácter que ayuda a distin- 

2guir una Formación de la otra es la morfología, tal como se puede 

observar en los ríos Chaschuil y de la Tambería, donde las capas de 

la Formación Tambería han permitido formar un valle con paredes 

abruptas, mientras donde afloran elementos de la Formación Guan- 

chín, el valle es amplio y con laderas suaves. Esto cs consecuencia de 

su diferente compacidad. En otros sectores se ha tomado como límite 

entre ambas entidades la base de una formación de brechas volcáni- 

cas (González Bonorino, 1950). 

La sucesión de la Formación Guanchin en el río de la Tamberia 

comienza con areniscas de color gris pardo. algunas con tonos ligera- 

mente rojizos o amarillento verduseco y areniscas tobáceas de color 

eris celeste, El grano es de tamaño fino a mediano, relativamente poco 

seleccionado. Hacia arriba las areniscas tobáceas de color gris celeste 

predominan sobre las areniscas de color castaño. 

Sobre este miembro basal sigue otro integrado por areniscas de gra- 

no muy fino, en parte tobáceas, de color verdoso azulado. Presenta 

intercalaciones de bancos arcillosos. Los bancos psamiticos son de una 

potencia de 0,5 a lm. mientras que los pelíticos tienen un espesor 

de 10 a 15 em. 
.nf.
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A continuación se tiene el tereer miembro, constituido por arenis- 

cas tobáceas y areniscas de grano fino a mediano, de eolor gris rosa- 

do, que pasan gradualmente a un conglomerado, con exclusión total 

de las areniscas. Los conglomerados constituyen el cuarto miembro. 

Los elastos son de la misma composición que los observados en los 

conglomerados de la Formación VTanberia. pero no lan Mucizos, Y 

están constituidos por granitos. pórfidos, dacita. andesita, lutitas y are- 

niseas. El tamaño de los elastos varia, pero predominan los que ppre- 

-entan hasta Sem de longitud. La matriz es una arenisca de grano 

mediano a fino. La transición de areniscas de color gris rosado a estra- 

tos gruesos elásticos se efectúa de manera que los bancos de areniscas 

se pierden en forma de cuña, siendo reemplazados por conglomera- 

dos. Este miembro aflora en la quebrada Las Champas. 

La Formación Guanchín presenta intercalaciones de bancos delga- 

dos de areniscas blandas y de arcillas, pero estas últimas son de ma- 

yor espesor que las que se encuentran en la Formación Tambería. 

En el perfil del río Chaschuil. aguas abajo de Guanchín, se observa 

cl banco de arenisca de color blanco nieve mencionado por Penck 

11920) y Bodenbender (1924), También afloran areniscas de color 

eris negruzco, que suelen tener conereciones del mismo color, Inme- 

dialamente al poniente de Guanchín afloran unas capas oscuras que 

contienen restos orgánicos de plantas. En este miembro se han obser- 

vado intercalaciones delgadas de capas de yeso, algunas de las cuales 

muestran estrías de resbalamiento (fricción). 

El espesor de esta entidad es de unos 1.000 m aproximadamente. 

En el miembro hasal, Penek (1920) menciona haber hallado restos 

de plantas y aun trozos de troncos, que, según la determinación de 

Kurtz, corresponden a una especie no determinable del género Pity- 

oxylon. stos restos orgánicos vegetales sólo tienen valor relativo, 

como el mismo Penck lo reconoce. 

Edad: Penck (1920, p. 1931 asignó sus Estratos de la Puna al in- 

tervalo entre Terciario medio y Cuartario inferior. Bodenbender 

(1924, p. 451 y 458) opinó que eran del Supracretácico o Terciario 

inferior. Para Tapia (1941, p. 38) son del Plioceno. En el presente 

trabajo los sedimentos de la Formación Guanchin se atribuyen al 

Plioceno. 

bh) Cuartario. — Comprende rocas efusivas, andesitas y hasaltos, y 

sedimentos, en parte no consolidados, Estos últimos se extienden en 

tres franjas paralelas y alargadas en la dirección norte-sur. constitu- 

vendo el material de relleno de las tres depresiones que surcan la re-



gión. Basándose en datos puramente geológicos, el Cuartario ha sido 

dividido cronológicamente en Inferior, Superior y Reciente y Actual. 

1) Inferior: Rocas Efusivas. — En el tercio occidental de la región 

se encuentran acumulaciones de rocas efusivas, lhasaltos y andesitas, 

que cubren una superficie amplia. Referente a su edad, no hay segu- 

ridad si son del Terciario o del Cuartario. 

En el Filo Negro se encuentran bloques grandes de basaltos y an- 

desitas, aparentemente “in situ”, pero mezclados, Estos bloques son 

angulosos, con aristas agudas, de tamaño grande, de 30 a 60 em de 

longitud, aunque no son raros los de 2m. Esto indica que no han su- 

frido transporte alguno, y por ende, son detritos de roca “in situ”. El 

mismo caso se presenta en la margen oriental de la depresión de la 

Laguna de las Tunas, impidiendo marcar el límite entre las dos For- 

maciones. Debido a este inconveniente se decidió considerar a ambos 

tipos de rocas, en estas localidades, como una sola Formación, dejan- 

do para estudios más detallados la tarea de separar las dos entidades. 

Aj Formación Filo Negro (Basalto): Al sur de la Laguna de lo= 

Aparejos, parte austral del Filo Negro y al sudoeste del Ojo de Pilla- 

guasi en el cerro Lajoso, se han encontrado afloramientos de rocas ba- 

sálticas. En el último afloramiento el basalto está aislado. Los aflora- 

mientos de estas rocas son menos extensos que los correspondientes 

a las andesitas. 

La composición de la roca no es uniforme en todas partes. En el 

cerro Lajoso se recogió una roca de color verde oscuro, de textura 

mierogranular a afanitica. En cambio, en el Filo Negro, la muestra 

es de roca de color verde muy oscuro, densa, con textura porfírica, 

con fenocristales muy pequeños que no sobrepasan los 2 mm de lon- 

gitud, Los fenocristales corresponden a granos de hornblenda. Otra 

muestra, del Filo Negro, tiene fenocristales de mayor tamaño. hasta 

4mm de longitud, 

B) Formación Punas (Ándesita): En la esquina noroeste de la re- 

«ión, al poniente de la depresión Lagunas Amargas-de los Aparejos, 

en ambas márgenes de la depresión de la Laguna de las Tunas y en 

el cerro Volcán, se han reconocido rocas andesiticas, Al norte de la 

Laguna de los Aparejos éstas afloran en numerosos asomos aislados 

que constituyen los COrros altos O pabellones. Al sur de la Laguna de 

los Aparejos. los afloramientos están cubiertos por el escombro del 

piso altitudinal, impidiendo, por consiguiente, trazar los límites de 

esta Formación. Al naciente de la Laguna de los Aparejos. por enci-
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ma de Jos sedimentos de la Formación homónima, aflora en la cima 

de un pedestal (“butte”?, 

La composición de las andesitas no es homogénea. El color es gris, 

rosado a violado y caramelo, predominando el primero con tonali- 

dades rosadas y verdosas, Siempre se presentan con textura porfírica. 

Los individuos de plagioclasa y hornblenda, que forman fenocerista- 

les de 1 a 3 mm de longitud, aunque algunos Hezan hasta los 5 mm. 

están unidos por una pasta de grano muy fino, de esos mismos erls- 

tales y vidrio. 

Los cerros de Lagunas Frías y otros más al poniente, están inte- 

grados por una andesita hornblendífera, de color gris verdoso, con 

abundantes fenocristales tabulares de hornblenda de color nezro ver- 

aso. 

Cr Edad: Las andesitas son posteriores a la deposición de los ele- 

mentos de la Formación Tambería. como se puede observar en los 

cerros de Lagunas Frias y en el pabellón (cota 5.280 m) más al po- 

niente, donde se ve que éstas descansan sobre la Formación Tambe- 

ría. Por consiguiente, el límite inferior de estas vulcanitas queda fi- 

jado como postmioceno, Para fijar el límite superior. el único elemen- 

to valedero que se ha observado, es que las andesitas presentan circos 

elaciares, Por ende, las erupciones quedan limitadas por el Mioceno 

en su base y la glaciación (Pleistoceno) en su techo. El autor es de 

opinión que las andesitas son del Cuartario inferior. 

Roferente a la edad de los basaltos, Ox mi probable que Cd apro- 

ximadamente, la correspondiente a la de las andesitas, o tal vez un 

poco más reciente, a juzgar por lo observado en la Puna, 

Dj Acarreo: Los depósitos sedimentarios corresponden en parte a 

la sección superior de los Estratos de la Puna de Penck y pertenecen 

a antiguos fanglomerados. Son importantes desde el punto de vista 

morfológico, 

Sus afloramientos se encuentran en ambas laderas de la Sierra de 

Narváez y su sector norte, aunque son mucho más amplios en el de- 

elive y pie oriental de dicha sierra, ocupando la parte superior de 

la depresión del Resguardo, cubriendo las elevaciones de mayor al- 

tura, como el Filo de Las Tipillas, en forma de manto. 

En la ladera occidental de la Sierra de Narváez se extiende desde 

la margen septentrional de la región hasta la latitud de Pastos Lar- 

“os. aflorando a media altura de la pendiente, constituyendo las te- 

rrazas más altas, es decir, las más antiguas. En todos los afloramien-
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los se observa que el manto de acarreo cubre discordantemente a 

las Formaciones más antiguas. 

Están constituidos por sedimentos pobremente consolidados y are- 

niscas con conglomerados y mantos de gravas de espesor considera- 

ble que descansan mediante una discordancia bien visible sobre los 

sedimentos continentales del Terciario. Aumentan de espesor de ocste 

a oste. En este acarreo se encuentran rodados con fósiles del Ordo- 

vícico, sobre todo braquiópodos, como se ha observado en el declive 

oriental de la Sierra de Narváez, un poco al sudeste del puesto ho- 

mónimo, 

Se caracteriza por la presencia de capas de calcáreo de color blan- 

co, de espesor variable entre 20cm y un metro, que se distinguen 

desde lejos. Los bancos de areniscas tienen numerosas intercalacio- 

nes de camadas conglomerádicas en forma de lentes, y hacia el techo 

son acarrcos gruesos, ricos en arenas, escasamente endurecidas, 

El tamaño de los granos aumenta hacia arriba. Mientras en el ni- 

vel inferior alternan areniscas con conglomerados elásticos pequeños, 

hacia arriba desaparecen las areniscas completamente. 

La estratificación está pobremente marcada, pero se observa que 

los haneos presentan una inclinación leve, ya hacia el naciente. ya 

hacia el poniente, sezún se encuentran al este o al oeste de la “dor- 

sal” de los depósitos continentales del Terciario en la depresión del 

Resguardo. 

Los acarreos están constituidos en lo esencial por clastos de ande- 

sita, pero también hay representantes de las rocas aflorantes en las 

cercanías. 

En el Zanjón de Apocango se pudo observar el siguiente perfil de 

estos depósitos: comienzan con haneos de areniscas de color gris cas- 

laño. de grano mediano, y hacia el techo camadas de conglomerados 

con intercalaciones de bancos de calcáreo de color blanco. Los elas- 

tos del conglomerado son de tamaño muy irregular, angulosos y poco 

redondeados, demostrando haber sufrido escaso transporte; la matriz 

es arenosa. Entre los clastos predominan los de andesita, granito, are- 

niscas y arcosas blancas de la Formación Agua Colorada y rojas de 

la Formación de la Cuesta, dacita, diabasa, lutitas de la Formación 

Suri, ete. 

En el declive occidental de la Sierra de ¡Narvácz, sector norte, se 

observan alturas redondeadas, suaves, constituidas por acarreo de gra- 

no pequeño, de tono oscuro, pulverulento, predominantemente por- 

tador de trozos de esquistos siliceos, areniscas endurecidas y granito. 

Inclinación hacia el oeste.
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En las gravas de la ladera oriental de la Sierra de Marvácz, al 

noroeste de Ciénaga Redonda, se han encontrado clasios con fósiles 

(braquiópodos) ordovícicos, que indicarían que el levantamiento de 

esta sierra es un acontecimiento muy reciente. Estos acarrcos cons- 

lituyen las terrazas más altas y por ende se han considerado los más 

antiguos, asignándolos al Cuartario Inferior. 

El espesor del acarreo es muy variable, aumentando a medida que 

se aleja de la sierra, ya que corresponde a antiguos fanglomerados; 

además influye otro factor, la irregularidad del relieve sepultado. 

11) Superior: Son sedimentos más o menos gruesos, aglomerados, 

en general constituidos por rocas de los airededores y del Cuartario 

Inferior retransportados. 

A lo largo de la cubeta longitudinal de Chaschuil - Campo de los 

Barreales, como también en el extremo austral del Campo de la Ojota. 

se observan unas terrazas a media ladera, tal vez menos, que están 

integradas por bancos de areniscas de granos diversos y arcilitas con 

intercalaciones de camadas de clastos de muy poco £spesor, que han 

sido consideradas como del Cuartario Superior. Estos depósitos, poco 

consolidados, se conservan en contadas localidades del naciente de la 

Sierra de Narváez. 

Este complejo, como el anterior, se encuentra eubierto por una 

capa de origen reciente y de constitución pedregosa. 

En el borde occidental del Campo de los Barreales se ha podido 

observar que el complejo, compuesto por capas horizontales de color 

gris amarillento elaro, con un espesor hasta de 50m, está inteerado 

por arcilitas, limolitas y areniscas, con inclusiones de elastos, cons- 

tituyendo depósitos muy deleznables, Los elastos son de dimensiones 

muy variables, los mayores alcanzan hasta 15 cm de longitud, pero en 

general predominan los rodados pequeños, con longitud menor de 

lem. La mayoría de los elastos provienen de la Formación TPambe- 

ría, areniscas y conglomerados, reconociéndose además granitos, are- 

niscas de las Formaciones Agua Colorada y de la Cuesta, lutitas de la 

Formación Suri (tescasas) y un sinnúmero de rocas Ígncas que co- 

rresponden a afloramientos que asoman en la actualidad. Estos clas- 

los no están unidos por una matriz, y por ende no constituven un 

conglomerado típico, sino que se encuentran dispersos en los baneos 

de limolitas y arcilitas, Se observa cierta estratificación de los roda- 

dos en camadas toscas, que dan lugar a la formación de capas del- 

gadas de unos 5em de espesor, con intercalaciones de capas de me- 

nor espesor de limo y arcilla.
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Entre El Lindero y la Coipa afloran bancos de arazgonita, interca- 

lados en unas capas de areniscas de color blanquecino y de arcilitas, 

en parte calcáreas. Las arcilitas, sobre las cuales descansan los han- 

cos calcáreos, son de color rojo. Los bancos calcáreos por lo yeneral 

afloran cerca de los ríos y vegas. Podrían ser del Cuartario Reciente 

y Actual, 

En el afloramiento del Campo de la Ojota, al sudeste del cerro los 

Jumes (3.086 m), se observa que el complejo descansa sobre granito 

y comienza con un conglomerado de poco espesor. integrado en su 

casi totalidad por clastos de estas rocas. Hacia arriba siguen bancos 

de areniscas de grano grueso, con intercalaciones de camadas de con- 

glomerados. Esporádicamente se observan lentes de areniscas y de 

arcilitas en las camadas conglomerádicas. 

iii) Reciente y Actual: En general son depósitos arenosos y loési- 

cos que se encuentran entre otras localidades, en los llamados barrea- 

les, depresiones con una superficie llana y lisa que en tiempo seco 

adquieren gran firmeza. 

Los sedimentos cuartarios más modernos cubren las planicies alu- 

viales que convergen hacia los ríos Chaschuil. de las Tamberías y 

otros, como también hacia las partes bajas de las cuencas centripe- 

tas. Estos depósitos están constituidos por arcilitas, areniscas de yra- 

nos de todos los tamaños y por rodados sueltos o parcialmente liga- 

dos, Á medida que estos depósitos se alejan de los cerros (como en 

el Campo de los Barreales) cambian de material, de grano grueso a 

uno de grano fino, es decir, de rodados a arenas y arcillas. 

En el sector de Apocango hay médanos no consolidados, mientras 

que en la margen derecha del río Chaschuil, entre Pastos Amarillos 

y la Coipa. hay afloramientos de tosca. 

Asimismo corresponden a esta Formación los escombros del “piso 

altitudinal”. tan frecuentes en la mitad occidental de la región. 

Los depúsitos considerados son de poco espesor, alcanzando a lo 

sumo a escasas decenas de metros.
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