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GEOLOGIÉA DE LA RINCONADA-SIERRA CHICA DE ZONDA

SAN JUAN

(Resumen)

por ARTURO JORGE AMOS

En la región de la Rinconada, pie oriental de la Sie

rra Chica de Zonda, se distinguen cuatro entidades litológicas

distintas; la más antigua de ellas, constituida por la masa de

la Sierra Chica, ha sido recientemente denominadapor Harring

ton: Calizas San Juan. En ella se han encontrado fósiles que

si bien no han sido estudiados en detalle, son comparables a

los encontrados en localidades ya conocidas de la Precordille

ra (Talacasto, Niquivil, Huaco, etc.), de edad Llanvirgigga.

Sobre la anterior formación se dispone en concordancia otra,

llamada aqui Formación Rinconada. Esta se componede tres grg

pos sedimentariosdistintos: a) limolitas y lutitas limoliti

cas de color verde botella, constituyendo el 80%del conjunto;
b) lentes y bloques de calizas fosiliferas, lentiformes, con dl
mensiones entre 1 a 2500 m de largo por 0.50 a 150 m. de ancho,

dispuestas meridional o submeridional y verticalmente; y c)ban

das de conglomerados con laminación diagonal ("channel conglo

merates") constituidas por metagrauvacas, gneis, cuarzos bien

reóondeados y pulidos conjuntamente con bloques y rodados de cg

liza (hasta 0,50m) angulosos a subangulosos; estas lentes tie

nen de 5 a 60 m de largo por 2 a 20 m de ancho. Estos tres ti

pos de sedimentos que constituyen la formación Rinconada tienen

contactos a veces netos, pero en otros casos, y en especial en

las limolitas, se notan efectos de movimientos subácueos (“1n
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trastratai flowage"). Se ha calculado para esta formación un

espesor de 800 m, pudiéndose inferir que la sucesión está re

petida por fracturas paralelas, imbricación o plegamiento isg

clinal. Se conocen dos lugares en la Precordillera donde aflg

ran sedimentos de la mismanaturaleza, estos son: al Sur de gg

tamito y en e] pie oriental de la Sierra de Villicum.

En cuanto al origen de esta Formación, que hasta la

fecha ha sido considerada comouna gigantesca brecha de origen

tectinico, es a nuestro parecer de origen sedimentario ("tectó

nica de écoulement”) similar, auncue en mnor escala a las “A;

gilie Scagliose“ de los n“cninor. Al finalizar el Llanvirnia

no, emergió del geosinclinal, comoconsecuencia de movimientos

preorogénicos: una dorsal, que dió por resultado dos cuencas

antepuestas ("foredeeps"); en la más oriental se acumularon
los sedimentos de la Formación Rinconada. La elevación de la

dorsal, sumadaa la presencia de “shaly partings" y a la incli

nación de las calizas hacia el E dentro de la cuenca antepues

ta oriental, provocó el deslizamiento de grandes lentes de ca

liza. Simultáneamentelos rios provenientes de 1a dorsal apo;

taron sedimentos (“channel conglomerates”) con rodados bien rg

dondeadosy pulidos, de lugares distales, conjuntamente con los

bloques de caliza provenientes de regiones proximales a la cos

ta. Esto intenta explicar la aparente contradicción de la coexis
tencia de calizas Llanvirnianas dentro del conjunto de 1a forma

ción Rinconada, a la que hemos asignando una edad Llangeilg-Carg
cia .

Sobre 1a anterior formación yace en discordancia angu
lar perfectamenre reconocible un grupo de estratos glaciares que

J



hemos denominado Formac ón Je enes, con un espesor de aproxima

damente 575 m. El carácter transgresivo de esta formación se mg

nifiesta de un modonotorio hacie el w donde ésta yace sobre

las calizas de San Juan. Esta formación ha aportado restos bien

conserVadosde fósiles vegetales, pero cuya determinación ha

dado pie, desde hace 50 años, a las más variadas conjeturas con

respecto a su edad, debido a 1a vaguedad con que se han descrip

to las localidades, a la imprecisión de sus descripciones pa
leontológicas o a la falta de ilustraciones. Por tal motivo he

mos desechado todos aquellos hallazgos y hemos considerado sólo

los bien documentados del Rio de la Virgencita, C° Bola y Que

brada de 1a Mina. En esta última localidad, perteneciente a la

zona relevada se encontró un ejemplar de Eremopteris cugeatg

Walk; en basc a él y a las asociaciones que tiene con Rhacopte

ris ovata Walk (Kuttung series,Nueva Gales del Sud,Calciferous

sandstone y Carboniferous limestones series de Inglaterra) se

ha atribuido a esta Formación, una edad Carbonifera inferior o

Kisrissipica.
El techo de la Formación Jejenes lo constituye un grg

po potente de estratos Pliocenos, llamado Grupo Calchggui, con;

tituido por areniscas arcillosas y tobáceas de color rojizo con

un espesor de 2000 a 2500 m.

La tectónica de esta zona es bastante simple y es el

resultado acumulativo de varios movimientos. Estos los hemos di

ferenciado en dos grupos: A) Preterciariog, que provocaron la

estructura interna y B) movimientosTerciario-Cuaternarigs. Den

tro del primer grupo los movimientos Igtraordovicicos que provg

caron 1a mezcla sedimentaria por "tectónica de écoulement" y



los movimientos de edad incierta entre el Devónico alto y el

Mississipico inferior ("prewaverlyanos") que provocaron la es

tructura actual de la Formación Rinconada, y finalmente los mg

vimientos PostOmississipicos y preterciarios que han dado es

tructuras simples y que parecen pertenecer a una de las fases

de1"Giclo Hercinico" de otros lugares de la Precordillera. En

cuanto a los del grupo B) de edad Terciarig, son de tipo de

fracturación, y comoconsecuencia de los movimientos andinos

que provocaron 1a elevación en bloques de los distintos cordo
nes Precordilleranos.
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If there be nothing new, but that which is
bath been before, howare our brains beguil'd

Shakespeare (Sonnets)
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PREFACIO

El presente trabajo de tesis tiene por objeto cumplir con los
requisitos establecidos por la Univarsidad de BuenosAires para 0p
tar al titulo de Doctor en Ciencias Naturales.

El tema de dicho trabajo "Geología de La Rinconada" me fue su
gerido por el Dr. Horacio Jaime Harrington, Profesor Titular de Geo
logía General e Histórica, quien actuó comopadrino de tesis.

El trabajo de campañafué realizado durante los meses de enero
febrero del corriente año. Consistió en el releVamiento geológico de
tallado de la región de La Rinconada Sierra Chica de Zonda, San Juan;
para este fin se utilizó la ampliacion al 1112500de la hoja topográ
fica de la Dirección Nacional de Minería escala 1325000 ejecutada por
J. Migliarimi (año 1924-25).

Debo agradecer muyespecialmente al Dr. Horacio Jaime Harrington
por su valiosfsima ayuda y sugestiones para 1a consecución del pre
sente trabajo. Lo mismoal Ingeniero Juan Victoria, Profesor de la
hscuela de Minas de San Juan por su colaboración durante los meses
de campaña.

Sea para los Doctores ArmandoF. Leanza y Félix Gonzalez Bonori
no, profesor titular de Paleontología y profesor titular de Mineralo
gía y Geologia de la Universidad de Buenos Aires, respectivamente; Joa
quín Frenguelli, Director del Museode La Plata y Francisco Dara, Pro
fesor de la Universidad Nacional de Cuyo, mi intimo reconocimiento por
sus valiosas sugerencias.

Por último debo agradecer al Señor Carlos Alberto Rinaldi y a
la Señorita Esther Delia Llambfas, quienes desinteresadamente han o
frecido su gentil colaboración.



Reserghistórica gg la; investigaciones anteriores

La región de La Einconada y su continuación austral hasta Car
pinteria, ha sido estudiada en mayor o menor detalle por numerosos
investigadores durante los últimos 50 años. bl interés por la zona
se despertó a principios de siglo con el descubrimiento de pequeñas
intercalaciones carbonosas en las sedimentitas del Paleozoico du
perior que, por algún tiempo, fueron exploradas en la esperanza de
hallar mantosde carbón explotables. Durante estos trabajos se halla
ron restos vegetales bién conservados en varias localidades y Baden
bender, atraído por estos descubrimientos, visitó la región publi
cando, en 1302, la primer descripción geológica de la misma.

Las observaciones de Bodenbender, expuestas en tres piginas,
son un tanto inprecisas y se refieren, ante todo, a las localidades
plantiteras halladas por Fonseca, Salas y por ¿l mismoen los luga
res denominados "Cruz de Caña", "Los JeJenes", "La Rinconada" y "Pá
Jaros Huertos". La primera, al estar con Bodenbender, se encontraría
a "una distancia de legua y media al poniente del Cerro taldivia".
La segunda, "cerca de cinco kilómetros al norte de la mina Cruz de
Cara". La tercera se menciona simplemente como "La “inconsda” y la
última (Pájaros Muertos) como ubicada a "más de una hora a caballo"
al oeste de Cruz de Caña, "muycerca a la pendiente del cordón si
lfirico que forma la continuación austral del de la ¿onda".

Los restos de plantas fósiles hallados en las tres primeras lo
calidades rueron identificados por Kurt: y nancionados en lista por
Bodenbender (1902, p. 211 y 212).

Las descripciones palsontológicas de Kurt: no vieron la luz
hasta 1921, sn una publicación póstuaa dirigida por Hossens pero,
con tan mala fortuna, que se omitió las liminas donde-se ilustraba
muchasde las especies nuevas propuestas par aquel investigador.
ïstc hecho, unido a la vaguedad con que Bodenbender señaló la ubi
cación de las localidades fosiliferaa, han impedidohasta ahora re
conocerlas en el terreno, pese a los esfuerzos realizados en tnl sen
tido por varios investigadOres posteriores.

Bodcnbcndcr, cn 19U2consideró que los estratos plantiieros de
Cruz de Caña, Los JeJenes y La hinconada ocupaban "un solo nivel" de
edad Carbonffera, mientras que los de Pájaros Muertos, que solo die
ron restos indeterminables, podrian representar un horizonte algo más
antiguo. Poco después, en 1904, Tornquist describió con el.nombrs de
flhgdinícnthïg gggegtinus restos de peces hallados por Fonseca asocia-os a as antas c Los JeJencs", asignándole también edad Carbonffora.



Le imprecisión de Bodenbender y la falta de documentación de
las identificaciones paleobotánicas de Kurtz, fueron el origen de
confusiones y nolémicas estériles acerca de la sucesión y edad de
las capae neopeleozoicae de la región, aun no resueltas definitiva
mente.

La región que noe ocupa fue luego estudiada incidentalnente
por Stappenbeck. En su clinica monografía publicada en 1910 hace
algunas observaciones acerca de la liena y sus rasgos fundamenta
les aparecen delineados en el napa geológico de la Precordillera,
a escala 12600.000, con que ilustró su obra. Stappenbecx señala que
la Sierra Chica de Zondaesta formada por calizas silúricas (: or
dovícicas) y dibuja, en el pie oriental del coráón, afloramientos
de rocas "devónicas" y de "Estretos de Peganzo" rosiliieros, asoman
do a través de una extensa cubierta de "Lstratos calchaqueñoa”. nen
ciona en el texto las localidades rosilíreras de Bodenbendery lle
52 a la conclusión de que alli existe mezcla de flores carbónicas yp rmicas.

Poco después, en 1314, la región de La Rinconada fue visitada
por keidel quien, sin embargo, no publicó sus observaciones hasta
1922. En esa oportunidad habia constatado ya le presencia de conglo
merados glaciales en la sona y cuando Colemanvisitó en 1918 nues
tro pais con el objeto de conocer personalmente los depósitos gla
cinles paleosoicos argentinos, le organizó un viaje a La Finconade.
Lea observaciones de Cole-an, un tanto aomeras y generales, fueron
publicadas en 1318 y luego en 19 . uietinguió en 1a región dos
grupos de conglonerados paleozoicos de naturaleza distinta, cuyas
relaciones estratigrificss no pudoaclarar "debido a las complica
ciones tectónicas que afectan a le sucesión". De las descripciones
de Coleman surge que uno de estos grupos de conglomerados correspon
de al banco basal de la sucesión neopaleozoica y es realmente de
origen glacial. k1 otro, en cambio correSponde a las intercalaciones
conglonerddicas de la "¡creación rinconada“ (veaee pig.ld-20 ) que,
cono se verí nie adelante, son de origen fluvio-marino.

Conohemos dicho ya, Keidel publicó sus obserVaciones sobre La
Rinconada en 1922 cono parte integrante de un extenso trabajo so
bre ln dietribucidn de los depósitos glacialcs del Permicotn Arren
tina. bus observaciones ee refieren, pues, a la sucesión de capas n93
paleozoicas que subdivide en dos "Series": una inferior o “Estrutos
de nonda" y una superior o "Lstratos de JeJenea". Las descripciones
de neidel son excesiVanente escuetas y apenas podemoscolegir que
los "Retratos Je Zonda""consten enteramente de sedimentos terrestres
con dos camadas de morenas", una en el piso y otra en el techo, mien
tras que los de Jejenes, son "areniscas y esquistos carbonosos", tam
bién continentales, que contienen restos vegetales. Keidel paraleli
zó sus "Estratos de Zonda" con las capae de Telchir de la India y
sus "estratos de JeJenee" con los de Kaharkari, concluyendo que to



1a la sucesión corresaondía al Férmico. Y prlicó la aeervntv "mez
cla" de flores carboníieras y permicas comodebida a "mezcla tectó
nica" de estratos carbónicos y pérmicos. ¿abiia es que Feidel in
terpretó la tectónica ie la Precordillera comouna estructura de
corrimiento de tipo alpino nero de fecha hercInica. Y en 1922 con
siieró el conjunto de capas que llaaaremos aqui "formación Rincona
da", como "una serie complexa y heterogénea a causa de una intensa
aezcla nor via tectónica" (n. 211), donde aparecían pizarras y are
niscas del Carbónico inferior mezcladas con calizas ordovícicas y
"girones" de conglomerados glaciales permicos. Y supuso que la "mez
cla" de plantas carbónicas y permicas se debia a Juxtaposición de
capas de distinta edad dentro de esta sucesión "complexa y hetero;¿—
nea", que estaba recubierta "en discordancia" (p. Zoo) por la suce
ción "normal" de Retratos de Zonda-Letratos de Jejenes.

heidel partió para sus conclusiones cstratigráiicas y tectóni
cas, de una premisa cuya validez no creyó necesario demostrar, ya
que le parecía evidente y obvia: que tOdas las "morenas" neopaleo
zoicas del oeste argentino eran de fecha permicn y equivalentes a
los depósitos glaciales de Talchir en la India. Esta generalización,
que hoy sabemos completamente infundada, y las determinaciones pa
leontológicas de Kurtz publicadas en lista por Bodenbenier, que h03
sabemosson en parte erróneas, le llevaron a conclusiones equivoca
das, actualmente insostenibles.

Ll estudio de las capas neOpaleozoicas de La ¿inconada se rea
bre en 1927, al publicar Du Toit sus observaciones acerca :e In su- 4cesión estratigráfica del Die oriental de la Sierra Chica. Para Lu
Toit, los "estratos de Landa“ y de l'JeJenes" constituyen una sola
unidad de unos 360 metros de espesor, con tres intercalaciones de
conglomeradosglaciales. Y señala que, entre la tillita basal y el
segundonivel glacial, las cepas llevan H teris szgjuocnai y
gordioateris l r b . Mencionahaber e a o es os restos en el
F o Grende.. y ha r e actuado las determinaciones comparando los
ejemplares con los materiales de Kurt: en Córdoba, pero no los des
cribe ni ilustra. Y basándoseen estas identificaciones, llega a la
conclusión de que la serie debe corresponder al Carbónico Superior
(Estefanisno) y hasta, quizá, a la parte alta del Carbónico Medio
(Westfaliano).. EXpresa 1a Opinión de que los restos de Glossogte
si; hallados por bodenbender, deben provenir de los mismosniVeles,
aceptando una "mezcla"estratigrarica de flores arto-carbonfieraa
y de Gondwana,aunque admite la posibilidad de que los restos de
Glossogteris puedan haber sido hallados en un nivel ligeramente mas
alto dentro de la mismasucesión. Para Du Toit, le sucesión carbó
nica se apoya en marcada discordancia angular sobre el conjunto de
capas que llamaremos aqui "formación hinconada.

Las observaciones de Du Toit fueron refutadas por Keidel en
1938 y 1940, insistiendo en su idea de "mezcla tectónica". Ln el
trabajo de 1938 mencionabeber hallado restos de ¿trxging gcutiplica



tg y de M o ra tus sp. en lutitas verdes de lo que aquí llamare
305 "formacián hinconada".'Crey5 confirmar asi que este formación'
es "una serie complexa y heterog!nea a causa de una intensa mezcla
por via tectónica "comoafirmaron en 1922, pero considerando ahora
que la masa principal dc estas rocas, incluso los conglomerados in
tercalaios cuyo origen glacio-msrino aun sostiene, r a de edad si
lúrica, con "enclaves tectónicos" de calizas ordovicicas y de are
niscas y lutitas carbónicas.

kn 1941 Frenguelli describe por primera vez restos de plantas
de esta región. Se trata de una colección de BJdenbender deposita
da en el Museode La Plata y etiquetada "Agua i- Jejenes". Todona
ce presumir de que se trata de los restos mencionados por Bodenben
der en 1902, cuya identificación por Kurtz mencionara en lista, ya
que las determinaciones manuscrites en las etiquetas coinciden con
aquellas. Pero Frenguelli encuentra estas determinaciones incorrec
tas y luego de describir e ilustrar los restos concluye que repre
sentan una flórula del Carbónico Inferior, comparable con la del
Culmeuropeo (Dinantiano).

rn 1943 Fossa Mancini discute el origen "glaci-marino" de los
conglomerados "si üricos" de Keidel, es decir de los que aparecen
intercalados en la "formación Rinconada" de este trabajo), llega-
do a la conclusión de que se trata de dep sitos marinos sin inter
vención de hielo. Al mismo tiempo compara las grauvacas, areniscas
y lutitas de la formación Rinconada con el Wildflysh de Suiza y la?
"Argille Scagliosc" de los Apeninos.

Lse mismoaño (1943) Frenguelli discute extensamente el proble
made la edad de las flores neopaleozoicas del pie oriental de la
Sierra Chica de Zonday otras localidades del oeste argentino, rea
firmando su convicción de que la flora del "Agusde Jejenes" corres
ponde al Carbónico Inferior.

En 1946 Bracaccini publica el resultado de sus investigaciones
en la Precordillera, dedicando largas paginas a las series neopalea
zoicas de La Rinconada y regiones vecinas, ilustrando sus conclusio
nes por medio de varios perfiles y bosqueJos de mapas geológicos. kn
lo que respecta a la aqui llacada "formación Finconsda" acepta la i
dea de Keidel de que se trata de una serie compleja y heterogénea,
constituida por una mezcla tectónica de capas gotlándicas (o silfi
ricas) y ordovfcicas, recubierta en discordancia angular por una es
pesa serie neopaleozoiCa.

kstima que esta serie (los "Estratos de Zonda" y de "Jejenes"
de Keidel) alcanza un espesor de lBQJ a 1400 metros y que esta espe
sa sucesión "se extenderia desde el Viseano hasta incluir, probable
mente, parte del estefaniano (Uraliano) superior" (p. 86). Lsta e
preciación de le edad se basa en diversos hallazgos de planta fósi
les: 10)en la guebrada Grande, por Ju Toit, 20) en "Agua de Jejenes"

_A_ J
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por dooenbender (clasificación de Frenguelli) y 30) en el n10 de
la Virgencita por Bracaccini mismo(clasificación de Frenguelli).

Bracaccini comunica también (p. 68) el hallazgo de plantas
fósiles en la Quebrada de 1a Cantera de Marmol o Rio de la Hina.
Los restos fueron hallados por Dare al efectuar trabajas de tesis
(inéditos) y, según Bracaccini, es ésta la localidad que Bodenben
der denominara "Aguade JeJenes" o "Los JeJenes". Los restos halla
dos por Bracaccini y Dara no han sido descriptoa ni ilustrados, pe
ro a la gentileza del segundo debo al poder disponer de algunos
bien conservados y determinables.

Poco después, en 1948, Hsin describe la región de la Rincona
da y publica un mapa geológico de la misma, a escala 1:25.000, u
tilizando la mismaplancheta tapogrífica relevada por 1a antigua
Dirección de Minas y Geología (hoy Dir.Nac. de Minería) que ha ser
vido de base a mi relevamiento. Heim, de acuerdo con Keidel y Era
caccini, interpreta también 1a "formación Rinconada" comouna "mez
cla tectónica" da capas ordovfcicas, gotlfindicas (g silúricas) y
devdnicas, intentando dos ensayos de explicación mecánica no muysatisfactorios.

En lo que respecta a la sucesión neOpaleozoica, Heimla estu
dia por mediode varios perfiles y señala el hallazgo de escasos
restos de plantas fósiles en las capas mis altas de la misma, en
el hio de la Hina, mencionandoque Frenguelli ha identificado uno
de ellos comogaleggtggfg sp.nov. del Carbónico inferior. Por talmotivo acepta que a ser e es equivalente a los "Lstratos del Tupc"
de Frenguelli y que su edad es intra carbónica. Conviene mencionar
que el lugar del hallazgo de Hein es exactanente el mismode Bracacci
ni y Dara, no existiendo al respecto ninguna duda.

El resto mencionado por Heis fué descripto poco más tarde por
Frenguelli (1949) con el nombre da Davs nita heini Freng., y con
siderado cono una Psilophytal del Devdnïco Inter or, pese a conocer
se su posición estratigrgrica en las capas superiores de 1a sucesión
neOpaleozoica.
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l. Pgleozoigo ¿ngerior

En la región afloran dos grupos sedimentarios de edad ordovícica.
L1 primero, que constituye ls mese de la Sierra Chica de sonda, esta
integrado por calizas mientras cue el segundo. que se extiende el pie
de este cordón en ls zone de Ls Rinconada, consiste en sadimentitas
clósticas de color predominantementeverdoso con intercalaciones im
portantes de calizas.

A-su1'88¿es¿m
l-Mi:

bl nombre de "Galizas San Juan" fué prOpuesto reciente
mente por Harrington (trabajo inédito) para designar al espeso grupo
de calizas que, en la literatura geológica sobre la Precordillers,
suele llamarse "Celizas csmbro-ordovicicas" u "ordovicicas".

La primer mención de este conjunto calcáreo se debe a btelzner
quién, en 1876 describió muchosde los afloramientos distribuidos en
tre las cercanias de Mendozay los alredeflores de Jacxal. btelzner ha
lló también los primeros fósiles en estas calizas que, estudiados por
ïayser, (1876) permitieron fijar ls edad ordovfcica de las capas.

Stelzner no recorrió la región aqui estudiada pero visitó los e
rloramientos calcáreos de la extremidad norte de la sierra Chica de
sonda, ubicados unos 20 kilómetros al noroeste de La rinconnds. Fué
Stsppenbeck suién, en 1910, señaló oor primers vez, las calizas de
nuestra región y todos los investigadores posteriores que han estudia
do esta zona hacen referencia s las mismas, pero sin detenerse en des
cripciones minuciosss.

k. Distribución
Las calizas ¿en Juan forman, comose ha dicho, le masa principal

de la Sierra Chica de ¿onda y, en la región relevado, afloran en una
angosta faja occidental, que corresponde al flanco oriental del alto
cordón calcéreo.

3. Litologig 1 espesor
gl grupo consiste en una espesa y monótons sucesión de capas cal

cáreas, con escasisimss intercalaciones terrígenas.
Los dos tercios inferiores del conjunto están caracterizados por

camadas masivas y gruesas, de calizas color gris claro u obscuro, que
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ss meteorizan con tonos amarillentos y gris blanquecinos. fstas canes
contienen frecuentes nódulos irregulares, masas y hasta verdaderas ca
madas intercaledas de ftanitas (pedernal) de color pardo obscuro, que
ocasionalmente constituyen bancos de nasta 2 metros de eSpesor y algu
nos centenares de metros de largo.

El tercio superior de la sucesión está integrado por calizas es
tratificadas en láminas delgadas, de pocos milímetros a cent metros
de espesor, con bandas arcillosas delgadas entre banco y banco ("sha
ly partings"). Las calizas son de colores similares a los inferiores
y las bandas arcillosas tienen por lo general tonalidades verdes o
verde-amarillentas. Variedades oolfticas, compuestaspor oolitas pe
queñas se observan ocasionalmente. fn este conjunto superior, por lo
generai fosilifero, las ttanitas son raras o faltan por completo.

Convienemencionar que esta distinción entre camadas inferiores
gruesas y masiVas y camadas superiores laminadas no es absoluta, exis
tiendo Variedades finamente estratificadas entre los bancos ruesos
y viceversa. En términos generales, sin embargo, la distinci n es válida.

En nuestra región no es posible calcular el espesor total de las
calizas San Juan pero por lo que se sabe ¡gs al sur, en la Quebrada
de La Flecha, es evidente que no ha de ser menor que 1.600 metros.

4. Relaciones estratigrfigicgs
En nuestra zona no aflora el contacto basal de las calizas San

Juan. Este ha sido observado solamente en el norte de 1a Precordille
ra. Seg n Furque (comunicación personal) en la región del Hio Gualca
mayoal suroeste de Gusndacol, las calizas reposan en concordancia so
bre lutitas obscuras que llevan una fauna de graptolites de edad pro
bablemente arenigisns superior. hs muyprobable que el contacto basal
este tambiln expuesto en el corte transversal del Hio Jachal, poco a
guas arriba del tunel carretero en el Km.27 de la ruta de Jachal a
Iglesia, donde Heim (1952. Pe 53) ha descripto recientemente "esquis
tos obscuros con alumbre del Carbonffero inferior?" por debajo de las
calizas, interpretando el fenómenocomodebido a un corrimiento de ti
po alpino. Contoda probabilidad estas lutitas aluníferas son ordovI
cicas y posiblemente arenigianas, comolas del Rio Gualcamayo.

bl contacto superior, en cambio, está bién expuesto en la zona
donde, a lo largo del pie oriental de la Sierra Chica de Zonda, las
calizas estan sobrepuestas en concordancia por 1a Formación Rincona
da. hl plano de contacto esta hoy en posición subvertioal pero estu.
diandolo con detenci n en buenos afloramientos, no se percibe traza
alguna de discordancia, ni siquiera erosiva. Las capas basales de la
Formacifin Rinconada se asientan sobre un mismobanco de calizas sien
do unas y otras perfectamente paralelas.

A VV
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a. ¿951165, edad x correlaciones

Las calizas San Juan han dado fósiles en muCuaslocalidades,
1 aunque por lo comúndeticiontslontc conservados y pertenecientes

a un número reducido is formas. Los primeros fueron descubiertos
por btelzncr sn Talscssto, Niquivil, Huecoy otras localidades del
norte de la Prscordillsra. Kayssr los dsscribió on 1876 concluyen
do quo se tratabs do espscios rsteriblos s1 Ordovicico Superior y
cospsrsbles a lss doi Transaccisno de los Estados Unidos de Norterics.

Hodernamsntslos trilobites han sido estudiados por Harrington
y Leanzs (trabaio inédito), quienes han llegado a 1a conclusión quelas capas rosil tores son aproximadamenteequivalentes al Llanvir
nisno de Gran Bretaña.

En la región estudiada las calizas han dado restos bastante
bien conservados en una locslidsd. A 600 ¡otros al oeste del codo
del Ao. L1 Molino, donde este dobla hacia el esto atravesando ls
¡or-ación hinconsda, se hs podido coleccionsr:

H

gon. ot sp. olur.
gon. st sp. indet.

e gon. ot sp. nov.
gen. et sp. indot.
sp.

Los braquiópodos ds lss Cslisss San Juan sun no han sido estu
diados sn detslls, poro conpsrsndo los OJO-plares del Ao. L1 Molino
con los provenientss ds Niquivil, conservados sn las colecciones del
uepsrtsnsnto ds Gsoloeis ds ls Focuitsd ds ciencias Fxsctas y Natura
les, os svidsnte quo s1 ¡anos hay vsriss especies comuness ambas lo
calidades. En sspecisi se destaca un Qrthig s. str. que sin duda
corrssponde a una nueva sspocis.

s

1.-.
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B. Formación hinconada
l. Historia

L1 nombre de "Formación Rinconada" ha sido nrOpues
to por Harrington (trabajo inódito) para designar al conjunto de se
dimentitas cl sticas de color verdoso con interCalaciones de calizas,
que se extiende por el pie oriental de la Sierra Chica de Zonda en
la zona de La Rinconada.

Esta formación ha sido considerada hasta la fecha comouna gi
gantesca brecha tectónica donde se mezclan capas silóricas (o devó
nicas) con calizas ordovfcicas en numerosas cuñas alternantes.

Fuó Keidel (1938) el primero en describir esta "mezcla tectó
nica“. Llevadopor las sililitudes litológicas que creyó percibir
entre las sedimentitas clósticas verdosae y las rocas silóricas fo
siliferas de los alrededores de Jachal y luego por el hallazgo de
escasos restos fósiles que identificó como¿tzzpina cut licata
Conrad y Moo r tus ap., concluyó que estas capas pertenec an al
Silórico. Y af hallar Maclurites y otros fósiles típicamente ordo
vicicos en las calizas n erpuestas entre las aedimentitas clósti
cía, admitió que la alternancia de capas se debía a "mezcla tectón ca".

La mismaopinión ha sido sustentada mós tarde por Bracaccini
(1946) y por Heim (1943-1952) intentando, el último autor, dos en- 1
sayos teóricos de erplicación tectónica de tal mezcla sin que nin
guno, y a estar con sus prOpias palabras, sea enteramente satisfactorio.

Fuó Keidel (1938) tambión quien primero describió las interca
laciones de conglomerados que aparecen entre las sedimentitas mayor
mente psamnfticas, considerando a aquellos depósitos mas o menos len—

ticulares comode origen glaci-marino. Desde entonces la presenciade una glaciación sil rica en nuestro pais ha sido generalmente ad
mitida.

2. Qistripución
En la región estudiada, zona tipo de esta formación, las capas

Rinconada afloran en una extensión de tres kilómetros en sentido
este a oeste por diez kilómetros en sentido norte sur, en el pie
oriental de la Sierra Chica de Zonda.

Fuera de esta región se conocen otras dos zonas donde aflora
la Formación Rinconada. La mós importante ae encuentra en el pie no
reste de la Sierra de Villicun, a unos 70 kilómetros al norte de La
Rinconada, donde fuera descripto por Cabeza Quiroga (1948, tesis i
nédita MuseoLa Plata).

Una segunda zona, mucho más Dequeña, se encuentra a 50 kiló
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netros al sur de La fiinconada en el Co. Salinas, unos 14 kilóme
tros al sur de ietamito. Los afloramientos, que tienen 2 6 3 ki
lómetros de largo y 703-930 de ancho fueron descriptos en 1946
oor Mauri (tesis inédita MuseoLa Plata).

La Formación Rinconada se conoce en varios asomos dispersos
en el pie oriental de la Precordillera que se extienden s lo lar
go de un trecho de 120 kilómetros desde el pie de la Sierra de Vi
llicun hasta el Co. Salinas.

a. Litologig 1 espesor
La formación Rinconadaesta integrada por tres tipos distin

tos de sedimentitas, que aparecen en desigual proporción. Las ro
cas dominantesson sedinentitas epiclisticas psamnftico-semipelf
ticas, que constituyen ala de 80 por ciento de la sucesión. hntre
ellas se intercalan lentes de sedimentitas epicl‘sticas psetiticas,
que en total probablemente no alcanzan a tornar el 2 por ciento del
conjunto. Ll tercer tipo consiste en intercalaciones irregulares
de carbonatitas c‘lcicas, que aparecen en bloques, lentes y naaas
de tamaños ¡uy dispares.

Las rocas psamnitico-seaipeliticas son, ante todo, linolitas
y lutitas liaolIticas de color verde botella predominante, aunque
a veces presentan tintes azul obscuro e intercalaciones purpúras
y moradas. Son rocas de grano fino, bien estratificadas en láminas
delgadas que con frecuencia muestran ondulitas de corriente de
tipo sub cueo. No es raro observar en los bancos de linolitas ma
sivas, que alcanzan a veces hasta 30 o 40 cn. de espesor, fen5me
nos de fluidalidad intraestratel ('intra-stratal flouage") simu
lando pleganiento tectónico en pequeñas y caprichosas arrugas.
Fntre las liaolitas y lutitas mencionadasse interponen camadas
de areniscas masivas, de grano fino, eatratificadas en bancos del
gados de dies a 30 cn. de espesor individual . Estas areniscas
tienen los ¡isloscolores verdesos o azulados, pero algunos bancos
con cemento calcareo se caracterizan por su tono pardo obscuro.

Entre las rocas psammitico-semipelíticas mencionadas se ob
serva intercalaciones lenticulares de conglomeradosgruesos que,
en total, probablemente no alcanzan a constituir el dos por cien
to de toda la sucesión. Comose verá mas adelante, en el capitulo
sobre tectónica, las capas de la formación Rinconada tienen rumbo
norte-sur y actitud subvertical. Por tal motivo, pues, las inter
calaciones de conglomerados aparecen comolentes bi-dinensionales,
alargadas de norte a sur, entre las sedimentitas psanmitico-pelItICus.
Veremosmas adelante que, en realidad, estes intercalaciones han
de constituir bandas o cintas, actual-ente en posición subvertical,
con sección transversal lenticular o trapezoidal.

Las lentes conglomerádicas, tal comoaparecen en el terreno,
tienen entre cinco y 60 metros de largo en sentido nortc-sur y ï
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dos a 20 metros de ancho. sus contactos con las limolitas y liti
T tas son, a veces, poco definidos existiendo pasaje gradual, peroen otros casos son bastante evidentes y netos. Las intercalacio
_ nos tienen forma lenticular y, s veces, subtrapezoidal, con case
H más ancha cn ol borde este que en el oeste. Lstán constituidas por

conglomerados gruesos, formados por rodados bién redondeadas y por
bloques grandes y angulosos. Los rodados bién redondeadas, lisos y
de iornas subelipsoidales, alcanzan hasta 30 ca. de diámetro. Pre
dominan los de metsgrauvacss verde obscuro, pero existen también
algunos de cuarzo de vetas, gneiss, calizas y hasta de filitas, a
chatados estos últimos.

Los bloques grandes, que alcanzan hasta 50 cn. y als de did
netro, estén constituidos por calizas. Son sieapre subangulosos y
ásperos, mostrando for-as controladas por los planos de rotura de
1a roca madre, con incipiente redondesniento por desgaste durante
el transgorte. Contrastan fuerte-ente con el redondeaniento y e
lisaniento de los rodados subelipsoidales de netagrauvacas.

La matriz de los conglomerados es arenosa, de grano grueso a
h medianoy el cemento escaso, es cslcdreo. hl color de los conglo

merados es verdoso obscuro y poco se diferencia del de las sedime
titas pss-sitico-peliticss entre las que se intercalan.

Los conglomerados presentan a menudoestratificación diagOua
de tipo torrencial. En los lentes donde se observa claramente est
tipo de estratificación la curvatura de las camadasfrontales a
sintóticas indica que si borde oeste de la intercalación es la ba
de la banda conglossrídica, hoy en posición subvertical.

Convienemencionar que, on algunos lentes, el pasaje lateral
a las linolitas y lutitas es bastante neto sientras que en otros
es gradual scuñindose los conglomerados hacia el norte y sur y ,
sando en rápida transición a areniscas cslc‘ress de grano grueso,
que final-ente desaparecen adelgszindose entre las lisolitas.

L1 tercer tipo de rocas sedinentarias consiste en carbonati
cálcicas. Se trata de calizas, idénticas en un todo a las Galiza:
San Juan que aparecen constituyendo lentes, bloqües y masas lcn
culares intercslsdas entre las sedimentitss elásticas. El tamaño
de estas intercalaciones varía desde blo ues de un metro de larg
y 50 cn. de ancho hasta masas de dos kil metros y medio de longi
tud y mis de 150 metros de espesor. Los bloques y lentes están 1
terestratificados con las sedisentitas clísticas y concordantes
con ellas, apareciendo en el terreno comointercalaciones más o

k í zinc; lenticulares alargadas de norte e sur y de actitud subver‘ ca .

a Las calizas de estos lentes están bién estratificadns, gene
l ralmente en láminas delgadas con bandas arcillosas ("shaly partings")

y son de colores gris claro a obscuro. En un todo idénticas a las
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Calizes San Juan, encierran, comoellas, fósiles bién conserva
dos que corresponden a las mismasespecies de trilobites, braquió
podos y moluscos conocidos de la Sierra Chica de Zonda, Hiquivil,
Talacasto y otras localidades clásicas de las llamadas "calizas
ordovícicas".

Dentro de los lentes celcáreos suele ohse verse espejos de
fricción y estrías tectónicas, debidos a movimientosdiferencia
les. ¿n los contactos de algunos lentes con las sedimentítas
elásticas suele observarse camadas de pequeños rodados, hasta de
cinco cm. de diámetro, de metagrauvaces y filitas. Lstos rodados
se encuentran normalmente en el borde occidental ne los lentes.

Ln otros casos, y también a lo largo de los bordes occiden
tales, suele observarse fenómenosde fluidalidad interestratal
en las limolitas directamente en contacto con las calizas.

Los lentes aparecen en distintos niveles de la sucesión,
dis+ribuidos irregulernente y al azar, no observándose continui
dad entre ellos.

F1 espesor total de la formación Rinconada es dificil de
calcular. Fn la región en estudio las capas tienen rumbosubscri
dionel y actitud subverticel. No se nota plesamiento mayor, sal
vo alguna contorsidn local de senor cuantía, y podria creerse que
todo el conjunto constituye una siaple sucesión ininterruMpida y
no repetida por ple‘aniento, ¡[sims cuando no existe «videncia algu
na de que las intercalaciones congloaerídicas y las calcáreas es
tén reoetidss. Si estn fuere así, el espesor total sería en verdad
muygrande, del orden de los metros, ya que la faja de a
floramientos tiene o metros de ancho sedido normalmente al
rumbo. Un espesor ta , aunque no isposible, es 1npr0bable. Pero
algo muysimilar ocurre en los afloramientos del pie oriental de
1a Sierra de Villicun, estudiados por Cabeza Quiroga. Aquí también
la sucesión se oresenta subvertical y con apariencias de constituir
una serie ininterrumpida y no plagada, pero cono el ancho de la
faja de afloramientos llega aqui a siete kilómetros, deberia admi
tirse un espesor del órden de los 7.000 netroa, cose que es alta
mente improbable.

Fs evidente pues, que la sucesión debe estar repetida por
plegamientoisociinal, ilbricación o fracturas paralelas ("strike-diu
raults"), no observable en el terreno. Y esto nos impide de manera
efectiva llegar a una estimación correcta del espesor real de le
formación. Un espesor del orden de los 800 metros, parecerá, una
cifra no excesivamente eventurads, pero cono se ha expresado ya,
el valor real puede diferir considerablemente de este.

Relacionescstrgtigráficgs
El contacto basal de le formación Rinconada está exouesto en
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dos pequeños afloramientos situados en la margen derecha de las
cabeceras de la Quebrada del Molino. Alli puede observarse que
las aedimentitas elásticas de esta formación se apoyan concordan
temente sobre las calizas San Juan. él plano de contacto sc in
clina 809 al oeste y, por lo tanto, la sucesión está levemente
invertida. Pn la base de la formación Rinconada se observa un
espesor de dos a tres metros consistente de una arenieca ferru
ginoaa color moradodirectamente en contacto con las calizas.
Fsta se dispone en bancos delgados de 20 cm. pero sin que ae
perciba indicios de movimientosdiferenciales a lo largo del
plano de contacto.

El contacto superior está admirablemente expuesto en varios
lugares y, en especial, en la uebrada Grande donde se observa
que la foraación Rinconadaest recubierta, en marcadieina dis
cordancia angular, por las capas glaciales de 1a rorlación Jeje
nes. En el norte de la zona relevada, esta última falta y 1a for
mación Rinconada está directamente recubierta por loa Retratos
del GrupoCalchaqui, de fecha supraterciaria.

Fósiles, edad 1 gorrelgcióg
Lee sedilentitas elásticas de la formación Binconndaestán

casi deeproviatae de fósiles. En oalbio estos con relativamente
frecuentes en las intercalaciones ealcdreaa, donde se presentan
bién conservados. Se ha hallado restos en una gran lente calcá
rea frente al Bañode la Chilca Junto al borde oriental de los
afloramientos de la formacion Rinconada en otre lente de unos
30 metros de longitud que aparece unos {.000 ¡otros a] sur del
Bañode la Chilca, y en varias otrae aasas y bloques dispersos.
Ea probable que la segunda localidad fosilifere corresponda a la
que Keidol (1938) llamara "Agua de le Paloma", ya que las mues
tras coleccionadaa por Keidel y conservadas en las colecciones
del Departamento de Geologia de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales son de calizas practicamente idénticas a las recogi
das por ni en aQuel punto.

Entre los fósiles coleccionados ee encuentran trilobites,
braquiópodoa, corales, crinoideos y moluscos.

Las determinaciones especificas de los trilobitee se han
hecho comparandodirectamente los materials: con los ejemplares
conservadOs en las colecciones del Departamento de Geologia,
pero confliene mencionar que las descripciones dc estas especies,
estudiadas por Harrington y Leanaa, aun no han eidd publicadas.
Loa braquiópodos, de las Caliaas San Juan aun no han sido investi
gados en detalle y me he conformado con simples comparaciones con
los materiales de Talacasto, Niquivil, Huecoy otras regiones, que
se encuentran en el Departamento de Geología.



Locirlidaj ¿»7‘18 “i‘ 10'J\¡\¡ 'r. 7-11 _ru¿">.<_;
la ¿Lilca L oc Agua de menores

la Chiles CiSperFos

L39€Cie

l) nthoz s

COTRIFSindeto oo-ooooooootoooooo x

2) Lchinodermata

Crinoideagen. et sp, indet. ............... X
3) Bryozoa:

Halloporaspo tooo-0000000000000... X 000000. x

4) Brachiopoda:

Orchisgrecordilleraefi et L ..... X.......................... X
Gen.et sp. indet................ X.......................... x

a) Hollusca:

¿fielurites sarmientOi (KaY) 000.000.000.000. k.0...‘.........................X
«u;Trilopi t;

Proétiella huarpaH et L ......... X ....... X
?5telzner85pis Sp. 0000000000000... x
Ampyx Cuyanua H et L Cacaooooooo-ooooooooooo xFamatinolithus(?) sp. ..................... X

Los restos hallados en las calizas corresponden a formas conocidas
de las Calizas San Juan. 'roétiella hu r , Am x cuxanus, Orthis grccor
¿illerae y A clurites sarmIIñII son especies Eípicas y frecuentes en ¿
queÏIas cal zas y pocas vuoas pueden caber acerca de que estas lentes
intercaladas en la formación Rinconada son parte integrante ( o lo fue
“0n alguna vez) de la Sucesión San Juan. Comohemos visto ya, la edad
jo estas calizas puede considerarse comoaproximadamentellanvirniana.
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un lo que reapecta a las sedimentitas elásticas, conviene
señalar que Leidel, en Issa, comunicóhaber hallado escasos res
tos iósiles que identificó como¡tgzginï agutinlic t (. í. clint ni) y Mgnoggggtus sp. Los restos prov enan, seg Keide , de
ÏuÉitas verdes que afloran a dos kilómetros al sur del Bañito de
la Chiles, pero minucioaas búsquedas en el lugar han sido infruc
tuosas y no ne podido hallar nuevos ejemplares. Keidel no descri
bió ni ilustró los restos hallados por ól y, en base de sus iden
tificaciones, concluyó que las lutitas verdes correspondían al
Gotlándico (g bilúrico). La muyprobable, sin embar o, que tanto
la identificación dc estos restos comola apreciaci n de su edad
sea incorrecta. MuchosOrthidae pequeños del Ordovfcico Superior

se asemejan superficialmente a ¿trïsiga gÉintgni y no seria nadaextraño que un ejemplar de un Or . ae ma preservado hubiera si

do identificado comoAsgxgigt; hn lo que respecta a Mopor: tu;spes casiseguroquese ra deestipassueltasde
Égg o Dicrggogíaptug, géneros albos bién representados en e 0rovícico super or e la Precordillera (nunón de Guandacol, á. de
Huaca, Q. de San Isidro). Por lo tanto, y_frente a la evidente
edad ordovícica de las intercalaciones calcareas, se hace casi so
guro que las sedimentitas elásticas también sean ordovicicas y
no silúricas comohasta ahora se ha admitido.

Creamos, sin embargo, que las sedimentitas clísticaa son algo
más Jóvenes que las Calizas San Juan y. probablemente de edad
llandeiliana a caradociana inferior. La explicación de esta apa
rente contradicción: aedinentitas elásticas llandeilianas con in
tercalaciones calcáreas llanvirnianas, se encontrará a continuación
en el capítulo dedicado a la interpretación ue las condiciones am
bientales de sedimentación.

Sondigioneg genética; gg ¿sugglggiág
La notable "mezcla" de sedimentitas elásticas y carbonatitas

cálcicas que caracteriza a la formación :inconada ha sido inter
pretada siempre comode origen tectónica. Fué Kcidel (lesa) el
primero en emitir esta idea, basándose sin duda en 1a edad "¡atlán
dice" cue atribuyó a las rocas elásticas y la edad ordovicica de
las calizas interpuestas. Diversos investigadores posteriores y
entre ellos Bracaccini y Hail, han aceptado esta "mezcla tectóni
cï" ensayando explicaciones mecónicaadiversas y poco satisfactor as.

A nuestro parecer la explicación es muyotra y la "mezcla"
no ea de origen tectónica sino un simple caracter primitivo de se
dimentaclón. Estaríamos aqui frente a un caso de "tectónica de
ecoulement" similar, aunque en muchomenor escala, al de la "Ar
gille scagliose" de los “peninos.
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Huranteel llanwirniano, el (eosinclinal prccordillerano
se encontraba aan en "fase pre-orOgónica", bundiéndose la cube
ta donde se acumulaban las Calizas San Juan. La costa oriental
¿el geosinclinal debia hallarse bastante al este de la actual
Precordillcra y es probable que, al oeste de las sierras actua
les, existiera también otra rain emergida, quizá en forma de un
archipiélago lineal de rumbosubmeridional. rn la cubeta inter
puesta se depositaron las calizas San Juan con máximoespesor en
el borde oriental de la Precordillera que coincide, en aparien
cia. con la faja axial de la cubeta. Aqui al espesor de las ca
lizas llega a 1.500 y quizá más metros, pero el conjunto sa a
delEaza hacia el oeste y acaba por desaparecer en cl borde occi
dental de la Precordillera donde nunca se ha hallado calizas or
dovicicas. Ls muyprobable que esta desaparición se deba a falta
de acumulación al acercarnos y finalmente llegar a 1a costa occi
dental de la cubeta, y no a un cambio lateral de facies -de car
bonótica a clástica- de la cual no hay evidencia en la Precordillera.

A1 cerrarse el Llanvirniano, y mas probablemente ya en el
Llandeiliano, ae hizo sentir una primer compresión de la cubeta
geosinclinal. Conoconsecuencia de ella una dorsal geanticlinal
se fuó elevando paulatinamente basta ener‘ir, dividiendo final
mente la cubeta primitiva en dos fosas secundarias y srbgarale
laa: una al este con caracter de "toca entepueata" (" i'ozedeep")
y la otra a1 oeste, con caracter de verdadero geoainclinal. La
iorsal se alzó en la mitad occidental de la cubeta primitiva, a
fectando a las calizas San Juan que emergieron del nar.

En la cubeta oriental se acumuló 1a formación üincohada, a
medida que ae hundia la rosa 2.:; pg!!! con el ascenso del veci
no geanticlinal.

Las sedimentitas elásticas psammitico-peliticas representan
acumulación en zona de ggïg, a escasa profundidad y en la inmediata cercanía de la costa. yadorsal que se elevaba al oeste estaba
surcada por rios que deaembocabanen la cubeta oriental. Estos
rios, a1 llegar al mar, eurcaban los sedimentos finos que ae esta
ban acumulando, labrando verdaderos canales en los cuales se acu
mularon los conglomerados de la formación ainoonada. Esto, pues,
se interpreta como"channel conglomerates" ( conglomerados de ca
nal), de aporte fluvial y deposición marina en la cercanía inmedia
ta de ln costa.

Los rios, tenian auscabeceras en la mitad occidental de 1a dor
sal donde afloraban rocas pre-ordovicicas (y probablemente precan
bricas), por acuñamientodc las caliZas, por fracturación y eleva
ción diferencial o por una combinación de ambosfactores. De allí
provienen los rodados bién redondeadas y subelipsoidales de meta
grauVacas, cuyo grado de desgaste indica un transporte fluvial del
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orden de los 30 e 40 kilómetros. cn cambio, los bloques grandes,
angulsres y ¿aperos de calizas que se encuentran en estos conglo
merados, provendrien de les barrancas de los rios, cortados en
calizas San Juan, cerca ya de sus desembocaduras. Por tel moti
vo el desgaste de estos bloques es apenas incipiente.

Pero la conjunción de varios factores dió por resultado el
deslizamiento, hacia el mar de grandes lsJones y blonues de ca
lizas. ratos factores son: l) Levantamientode la dorsal y hundi
miento de la cuenca entepuests, con potencial gravitacionsl cre
ciente, 2) Inclinación hacia el este de las capas de caliza San
Juan en el geanticlinal en eleVación, 3) Presencia de bandas ar
cillosas ("shaly partings") entre las camadasde calizas, que ac
tuaron comolubricantes de los deslizamientos, 4) Secudidas sis
micee que probablemente acompañaronel ascenso del geanticlinal
(con fracturnción en el oeste e inclinacián de los bloques nacis
el este), que sirvieron nera desgstr las lejos de calizas.

Todosestos factores contribuyeron a ls originaclón de des
lizamientos ("rock slides") de ¡randes lajss calcéreas que, in
termitentemente, fueron e parar sl fondo de ls cubeta marina, en
la inmediata vecindad de la costa donde quedaron bién pronto en
terredss por nuevos sedimentos clgsticos. De esta manera, pues,
las masas y lentes de calizas de ls formación Rinconada se debe
rIen e ¿nómeno de "tectónica de ecoulenent", a simples des
lizamien os'grav tacionnles, y no n "mezcla tectfinica" en el sen
tido prOpio.

Si estas lentos calc‘rnas reconocen tal orlgen, cs previsi
ble que las sndiuentitas elásticas inmediatamente por uebaJo de
las lentes muestren algún efecto de deformación, ya que en el mo
mento Je producirse el deslizamiento de estes mesas consoliaadas,
las sedimentitns abrían lisos o langos embebiuoóen anna. I, en
efecto, se observa a menudoque las linolitas dirnctamcntc en con
tacto con las lentes calcíress (en ul borde occiuental de éstas),
presentan fenómenosde fluidslidad intraestrstsl ("lnstratal flow
sge"), similar en un todo el "nicro-plcgamiento" que a veces se
observa en varves nleistoconos cuando han sido cnbnlgsdos por un
glaciar en arance.

Conviene, por 91timo, mencionar que los conglomerados que a
quí hemos considerado fluvio-mnrinos y de canal ("channel conglo
merstes") fueron interpretados por Keidel (1938) comoglsci-msrio
nos. Nada hay, sin embargo, que ha a acepechar participación del
hielo en el transporte o scumulaci n de estos depósitos, que a me
nudo presentan estratificación diagonal bien acusada. Las inclu
sioncs, comoya se hs señalado, tienen todas las caracteristicasde rodados fluviales distales xlos de metegrauvacss) o de bloques
fluviales proxinsles (los de calizas), sin que se encuentre ni uno
solo que presente indicios de fecetsniento, estriación u otros e
rectos de abrasión glacial.
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A) Fornacián Jejenrs

1) Historia

El nombre "Estratos de ¿eJenes” iué prOpucsto por
heidel en 1922 para designar a las capas neopaleozoicas del pie o
riental fe 1a Sierra Chica de ¿onda. Ln realidad ¿eidel subdiviJió
a estas capas, de maneraun tanto arbitraria y artificial, en una
sección basal con depósitas glacialcs que llamó "Sstratos de Zonda"
y unn superior con restos vegetales, cue denominó "Lstratos de Je
jones".

Ln 1948, heim abandonó el término Lstratos de ¿onda y utilizó
el de "Serie de JeJenes" para designer a toda 1a sucesián de conrlo
marados y capas plantfferas de esta región, que atribuyó al Carb 
nico inferior (1948, p. 18). ¿n este trabajo sc ha adeptado el tér
mino de heim, prro cambiando "serie" por "formacifin" para €star de
acuerdo con las reglas de nomenclatura estratigráiica.

2) Distribución

L: formaci5n Jejones aflora drsde poco al norte ¿e
in Quebrada Grande hasta la Quebrada de la Mina, en el sur de la zo
va relevada, a lo largo ¿e una faja de siete kilómetros que alcanza
un ancho máximode tres y medio kileetros a la altura de la ¿uebra
da Grande. Los afloramientos están intrrouestos entre las calizas or
dovfcicas de la sierra Chica de Zonda en el oeste y una faja de cstra
tos terciarios del grupo Calchcquí en el este.

Al sur de 1a región estudiada los afloramientos se continuan ea
si sin interrupciSn hasta la región de los Barros y del :io del Agua
( etanito). En esta faja SP encuentran las localidadcs conociias en
la literatura geolágica con los nombres de Cruz de Caña, Lio de la
Virgencita, Cerro Bola y Quebrada ie la Flecha.

3) Litologfe l espesor

+1 conjunto :e la Formación Jejencs constituye una ú
nica sucesiSn sedimentaria de espesor reducido, que alcanza a un máxi
mo de 575 metros. Los espesores tanto del conjunto como de las capas
individuales, son máximos en 1a parto central y norte y mínimos en P1
sur, siendo evidente que las sedimentitas rellenan un relieve antiguo
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El perfil tipo de la Formación tal comose despliega en le gue
brada Grande-Jejenes y de la Mine es el siguiente:

Techo: Grupo Cglchaguf

Discordancia angular

Formación ¿313955

8.

7.

6.

4.0'

Metros

Arenisca de grano mediano, mied
cea, bien estratificada en ban
cos delgados, de color rojizo
oscuro, ocasionalmente más cla
ros con intercalaciones carbo
nosas en bancos finos en 1a par
te superior. Unade las inter
calaciones lleva restos vegetales
bien conservados pertenecientes
a Fremopterig cuneatg Walk ooosoosoososooo

Arenisca esquistosa verdosa, de
grano fino, con ondulitas. Mar
leckas de siete a ocho cm. y
restos indeterminables de plan

0......00.0.00...OOOIOOIOIOOOOOOICOOOO

Tilits verde oscura con rodados,
hasta 50 cm. disnersos, estria
da; matriz verdosa de grano me
diano a grueso. Interestrafica
dos se hallan bancos de arenis
ca de grano fino, esquistosa
con bochas de caliza y concre
siones dG arenisca coso-oooooss-oooocoooo.

Arenisca arcósica micácea de co
lor rojizo claro, con rodaditos
en la base de dos s cinco cm. ............
Arenisca esquistosa de grano
fino, bien estratificada, con
pistas de annélidos y restos
de plantas indeterminables.

130

m m

90

10- 30



Alternando con una arenisce
masiva color castaño en ban
cos de 50 en. Lentes de con
glomerados finos poco espeaaaenla partealta ........................
Tilita Verde oscura, con ro
dados de caliza, cuarzo, gran
vacaa y esquistos anIibólicoa.
Se encuentran interceladas
lentes de areniïca verde amari
llento de grano fino a mediano
de uno a doa metrosde eepeeor ..............
Areniaca aicácea verde amari
llenta de grano fino algo masi
va, con intercalaciones de are
nisca castaño oscura en bancos
de 60 cm de espesor; 1a primera
con ondulitaa y laminación dia
gonal. Restos de tallos lepido
dendroideoa, y ogglgï¿tea sp.troa indeternna ea ..........
Tilita con rodados de caliza,
cuarzo, grauvacaa, etc. relle
nando bolaonea de 1a superficie
de erosión de 1a formación Hin
conada. Sobre ella una arenis
ca esquiatoaa verdosa amarillen
ta de grano fino en bancos de doa
a cuatro metros. Encima hay o
tros bancos de arenisca conglomeradice intereetratificada con limoli
tas niclceaa amarillentaa con lami
nación diagonal. También en 1a
Quebrada del Molino hay bloquea an.
guloaos de uno a uno y cincuenta
metros de caliza. En 1a.parte más
alta de este banco hay un espesor
de lutitaa carbonoaaa con concre
sionea rojizas de dos cm. y hachas
de cuarzo; tambien en otros luga
res se encuentran restos de plantas nodeterminablea........................

Total máximo

Diacordancia angular
Formación Hinconade

24

Metros

75

2-40

. 40-12ü

30-6¿.___‘77?
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En la zona releVada la litologia de
bastante constante y cada uno de los bancos individualizados se
puede seguir en el terreno sin que se note, por lo general apre
ciables variaciones.

La persistencia de los caracteres litológicos no es de extra
ñar, ya que la zona relevada es pequeña y los puntos mas distantes
de un mismo banco no se encuentran separados mas que por 800 a 900 metros.

Notable es, en cambio, que en extensión tan reducida se obser
ve variaciones muyacusadas en el espesor de las capas que, inclusi
ve alcanzan a desaparecer por acuñamiento.

En general puede decirse que los espesores individuales son máxi
mos en la zona norte y nimos en la sur. El Banco No 2 que al norte
de la Quebrada Grande posee 120 metros de espesor queda reducido al
sur de la Quebrada de JeJenes a 40 metros. Otro caso notable lo cons
tituyen los bancos de tilita NG3 y 6 que alcanzan su máximoespesor
en la margen sur y norte respectivamente de la Quebrada de Jejenes,
acuñándose hasta quedar reducidos a un espesor de dos metros en la Que
brada de la Mina la primera mientras que la otra desaparece por com
pletOe

4) gelggiones estratigr‘ficgg
El contacto basal de 1a Formación JeJenes está ramire

blemente expuesto en muchos lugares de la zona relevada observándose
que las capas neOpaleozoieas se apoyan en marcada discordancia angu
lar y transgresivamente sobre las formaciones anteriores.

Al norte de la Quebrada Grande los estratos neopaleozoicos se a
poyan sobre la formación Rinconada pero mas al oeste lo hacen sobre
las calizas San Juan. El contacto Rinconada-JeJenes está magnifica
mente expuesto a lo largo de un kil metro y medio donde se lo puede
seguir normalmente al rumbode les capas. La superficie de contacto
es ondulada formandodepresiones y elevaciones irregulares, represen
tando un plano primitivo de erosión post ordovfcica; estas depresio
nes están en parte rellenadas por tilita y en otros casos por arenis
cas finas.

Dicha superficie fue originariamente intergretada comoun planode corrimiento por Keidel (1922) pero luego fu estudiada en detalle
por Du Toit (1927) quien demostro que se trata de un plano de discor
dancia angular primario, luego alabeado por movimientos posteriores.
Keidel, en 1938, intentó rebatir las ideas de Du Toit, pero tal como
Bracaccini y Heim afirmaron m s tarde, es innegable que se trata de un
caso típico y evidentfsimo de discordancia angular.

r1 carácter transgresivo ('overlap') de 1a FormaciónJejenes ya fué
notado por Du Toit (1927); esto se manifiesta de un modonotorio en los
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afloramientos australes ae la Quebrada de la Mina. A111reposa también
en marcada discordancia angular sobre la formación r"inconada y vemos co
mo a lo largo de 200 metros, las capas no se acuñan y desnoarecen con
tra el plano alabeado de contacto; este se presenta idéntico, pero al
go menos irregular, que el expuesto al norte de la guebrada Grande.

El techo de esta formación lo constituye el banco basa] de los se
dimentos arenosos y areno-arcillosos rojizos del grupo Calchaqui. Este
contacto es solo visible en la margen norte de la uuebrada de la Mina,
a 800 metros al este del crestón de caliza. El plano de contacto forma
un angulo de 4 a 59 con el último banco (N08) de la formación JeJenes.

5) P‘Jsiles, eggs 1 correlación
La formación JeJenes ha brindado restos vegetales bien conserva

dos, cuya determinación ha dado pie a las mas variadas Opiniones con
respecto a la edad de estas capas continentales.

Los malentcndidos comienzan desde un princi io con la publicación
de Bodenbender en 1902, y se deben a la conjunci n de varios factores
adversos. En primer lugar, las localidades fosiliferas mencionadaspor
Bodanbenderfueron tan poco caracterizadas que ha sido imposible reco
nocerlas con seguridad en el terreno. En segundolugar, las identifi
caciones espec ricas de Hurts, mencionadas en lista por Bodenbender,
no fueron sustanciadss nunca por descripciones ni ilustraciones de los
ejemplares. En tercer lugar, las colecciones se han perdido o no es po
sible reconocerlas; y en cuarto lugar, las colecciones de Bodenbender
depositadas en el Museode La Plata y etiquetadas comopr'venientes de
las localidades mencionadas en su trabajo de 1902, no con ienen las es
pecies identificadas por Kurts. ¿á

Para complicar mas aun las cosas, tampoco Du Toit describió 6 i
lustró los ejemplares hallados por Cl e identificados por simple compa
ración con los tipos de Kurt: (que eran entonces, comoahora, nomina
nud ). Por ultimo Frenguelli describió comoeodevdnico un resto halla
o por Heim en las capas m s altas de la sucesión, resto que poco an

tes el mismoFrenguelli lo considerara comodel Carbónico Inferior.

a.- gestos halladgg gg; ggggggggggg,¡gnsegg 1 galas g identigicg.22 222 EEES!

Estos hallazgos'fueron comunicados por Bodenbender (1902 p. 211)
comoprovenientes de varias localidades del pie oriental de 1a S erra
Chica de ¿onda desde La Rinconada hasta Eetamito, estos son:

l. R n n d , encontrados por J. Salas e identificados por Kurt:

Sphenspgggig d er Kurt:on ec Kurt:
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gggdiogteris ol mor h (Goopp) SchinpNouro er v Iïaum Feiatl.

ééïíntïtes agtiguus Zitt.) Steineg oden ron sp.

N A cinco kilómetros al norte de Cruz de Caña cerca del lugar lla
mado Los JeJones; encontrados por Fonseca y Bodenbender

S e o er (asplenitos) Egeageni Kurt:
s 1.a:1- s hurtz" ,. Kurt:

e a Kurtz
Bros.

(Ho Coy) Feiatm sp.

G o me ñurtz
v P n c1 argengigg Tornq.

c . o Hc Coy
- .y ' : c t (Schloth.) ¿award

r — n

getgmito, ilora hallada pop primera vez por Brnckebush (1888) y
¿uego por Macasen (1889) y estudiada por Szajnocha, conteniendo:

mfigÏflm musa; 81’08Leg O enargg IP
" pedrognum Carruth

Eh o er a of. vhchn .k Star
_V tgtlSSII) un Bros.

pero luego en nuevas colecciones de Kurtz (en Bodonbender 1902),
en el mismoyacimiento contendrían:

¡b

(Schloth) Seu.
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Los restos mencionados en las tres primeras localidades no fue
ron nunca ilustrados ni deecriptos; 5510 se conoce ln apnlición del
trabajo póstumode Kurtz pero que no incluye a las formas antes cita
das; este factor unido a la descripción ten vaga de las localidades
que cita Bodenbenderhace imposible tomar en cuenta a estas flores
en las posteriores discusiones en este trabajo sobre la edad de la
rormación JeJenes.

b.—Lg; restos hglladgg por gg Toit

Du Toit menciona (1927, p. 36) haber encontrado en el sic Gran
de (Quebrada Grande), entre la primera y segunda camada glacial y a ¿o
metros de la base entre lutitas carbonosas, dos formas correspondien
tes a

Efirdiogteíis

Lamentablemente tampoco Du Toit describió o ilustró las formas
encontradas y su determinación la hizo comparando con las de Kurtz,

que en esa fecha todavia eran nomigf m d . Si bien las determinaciones son dudosos como ya se ha emos ra o para las formas de Kurtz,
las dos especies representarían para Du Toit una edad Carbónice Su
perior comoasi lo indicara en 1927.

0.- colecciones gg ggdenbende; depositadas gg g; Museogg Lg
Éïgtg

Esta colección que muy probablemente perteneciere a Bodenben
der ha sido descripto por Frenguelli (1941). Los ejemplares etiqueta
dos provienen del "Agusde loa Jejenes" con la indicación que corres
pond an a1

Estos ejemplares fueron identificados por Frenguelli comoperte
necientes a:

Engcopteris e circul ris Lutz
" ov É ¡Mc CoyS Walk.

Eremopteria cï. eeïigigágg Kurtz" cf. e erry
.- bdocrrous ? sp.
{35 -o-en-ron cfr. Veltheimianun Sternb

N ¡De
Bothrodendrog gustrgle Feistm.

Si bien las determinaciones de Frenguelli pueden aceptarse como



valederas el origen de los restos fisiles es dudoso ya que la loca
lidad "Aguade los JeJenee" o "Agua del JeJen" (Quebrada de Jejenes)
según algunos pobladores de la zona se halla e dos kilómetros al es
te de los afloramientos Missisefpicos y sobre sedimentos del grupo
calchaqui. Esta duda hace que la colección mencionada no pueda to
marse muyen cuenta para 1a determinación de la edad, pero es eviden
te que ha de provenir del conjunto de capas que hemos llamado aqui
formación JeJenes.

d.- Hallazgos modernos

1. En la ya conocida localidad de Retamito, Frenguelli (1944)describe:

tr chio sis Weisei n Kurtz
un (Carr) Gerth

te: er v anna oth
a o endron geruïïgnum Goth

Estos elementos floristicos serian para Frenguelli un cano ti
pico de flores mixtas, ee decir, un pasaje de floras del Carbonifero
inferior a floras gondwanicaspor la aparición de estos elementos y
la disminución progresiva de laa formas del mas bajo carbonifero. Es
te autor modifica su anterior afirmación sobre una edad Carbonifera
inferior de estos yacimientos, a raiz del hallazgo de Gondwanidium
ü- 2135113935 (Carr) nor lo que se decide a dar e estos yacimien
tos una edad einorónica con el Stegganiano inferior.

. "-1

2. gig gg ¿a yirgeficáta a siete kilómetros al sud-sudoeste de laQuebrada de a , coleccionados por Bracaccini (1946) e i
dentificados por Frenguelli y Dare

Eromoteri whitei Berry
gifienofiterídïun cgnegtum Walk

H sp.
h co teris f ondos (Walk)

ant tea géruvginue (Berry) head
gnc m tee sp. af . A. vireinigngg white-o mama sp.
M ros .eno teris sp. nov.
G ndw n diu. lantianum (Carr) Cera:

I arg ent num Kurtz
Noeggeraggiopsis cunegtg (Kurtz)

l sp.

Según se puede deducir de la lectura de algunos párrafos del tra
bajo de Brecaccini, loa restos vegetales de Rinconada hasta Hetamito
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van siendo progresivamente más Jóvenes, de tal manera que la flora
de la presente localidad representaría una edad intermedia entre el
Vieeano y el Stephanieno (Uraliano) superior.

3. Al noreste del Cerro Bola, poco al norte de Cruz de Caña, Fren
guelli identificó una forma hallada por Bracaccini (1946). Se
trata de una porción de fronda correspondiente a

RhchQteris ovgtg (Mc Coy) Walk

De acuerdo con Bracaccini 1a composición litológica de los
sedimentos en loe cuales ee encontró este recto ee muysimilar a
la de loa depósitos de la localidad de Hetamito que según hemos vis
to este investigador considera comoStephaniano.

Si la identificación es correcta estas capas no podrían perte
necer al Stephaniano ya que g. 9133. ea una forma tipica de loa ea
tratoe del "Glaciel Stage" de la serie de Kuttung, que comosabemos
pertenecen al Carbónico inferior (walkon, 1926).«megane;

En esta localidad (Pio de le: Minas) situada a dos kilómetros
de la Quebrada de JeJenee, Hein (1948) encontró a mae o menos 430
metros sobre la tercera camadaglacial, restos de plantas que Frengue
lli clasificó cono gallmngthecg ap. , ¡enero perteneciente el CarbonIiero inferior.

Resulta extraño que un año mas tarde Frenguelli (Perfil de la
Cortadora) coneidere que eatoe resto. pertenecen e una Psilophital
que describió comogagg%g¡*%¡ e Prena. Frenguelli (p. 32, 1949)manifiesta que este rea u a ado por Hein en los Latratoe in
feriores del rio de la Hina, en loa taldeos orientales de la Sierra
Chica de Zonda, que seguramente corresponde a mie Eetratoa de Guan
dacol". Loa "Estratoa de Guandacol" según Frenguelli pertenecen al
Devónicoinferior.

También de esta localidad me fué enviado por el Dr. F. Dare, un
ejemplar que identifiqué como

Premgztcrig cune¡tg Walk.

por comparación con el material ooleccionado por el Dr. Bracaccini,
depositado en el Museode La Plata, donde fuera identificado oor el
Dr. Frenguelli. La atribución del ejemplar del Dr. Dare a la eapecie
citada fue corroborada por el miemoDr. Frenguelli.

e. Edad gg ¿3 fgrglgién ¿ajenos
Comohemosvisto en los párrafos anteriores varios han sido los
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hallazgos de plantas iósilen en el pie oriental de la sierra Chica
de Zonda. fiin embargo, ya sea por le descripción tan Vega de sus
localidades (Bodenbender, en Frenguclli, 1944) o por la falta de
descripciones o ilustraciones del material encontrado (ñurtz, en
Bodenbender, 1902; Du Toit, 1927) o debido a la duda de las iden
tificaciones (Frenguelli, 1949) no todas ellas pueden tomarse en
cuenta para ubiCur a la formacion Jejcnes dentro del cuadro geocrn
nológico general. Por ello, solo consideraremos para tel efecto las
flores bien documentadasestratigraficamente, tales como:

Rio dc la Virgencita, halladas por Dare y Bracaccini
Hio de la Mina, enviado por Dura
Resto hallado al noreste del Cerro Bola

El yacimiento de netamito no se describirá aqui, ya que se
encuentra a 25 kilámetros al sur de la Rinconada y no existen hasta
ahora pruebas evidentes de que pueda pertenecer a la formación Je
Jenes.

La primera de las localidades, Rio de le Virgencita, contiene
formas como[reno cris, ughenogteridium, d ntites y Hh co terio
que sin lugar a u as son muyfrecuentes y caracter etica: en es
capas inferiores del Carbonirero más antiguo eurOpeo.

El género Rh o teri , y en especial h. ovata Ealk se encuen
tra en los estratos de Ia Upper Stage de la Kuïïung Series de Nueva
Gales del Sud que, comoes sabido, representan un Uarbonífero infe
rior cuando se la comparacon 01 hemisferio norte. En esta locali
dad australiana y tambi n en Europa, fi. 9353; se encuentra asociada
a ¿digntiteg ap. y u SphenOQteridigg cunegtun Hulk. En la Preoor
dil era de aan Juan y Mendoza, L. ov t se halla asociada a S rin
gothiris keideli en los afloramientos Se Barreal, quebrada de a
Herradura, e c.

He comparado el ejemplar de g. cune ta que me enviara el Dr.
Dara con ies ilustraciones de Kidston 11555, vol. II) de :

Sphenogteridiua gggconoghei Kidstony * pgc xrr a is Goepp.

con las cuales tiene muchas afinidades; esta: dos capecies, comose
sabe, son abundantes en la calciferous sandstones series y asimismo
en la liuestone ser es, esto es, en as os subdivisiocírboniferouanes per enec en es sI Carbonïfero Ïííerior de Inglaterra.

Las consideraciones precedentes no llevan a 1a conclusión que
tanto la formación Jejenes comolos afloramientos del Rio de le Vir
gencita y noreste del Cerro Bola pertenecen a una misma sucesión que
comprendecapas del Carbonífero inferior o Mississipico, siguiendo el
esquemaestratigráfico de los Estados Unidos.
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Sobre los sedimentos del Mississfpico se dispone en discordan
cia angular, un grupo de estratos de edad Pliocena conocidos en le li
teratura geológica como"Estratos Calchaqueños".

Este nombre ful aplicado, por primera ves, por Bodenbender (1911)
a las capas arenosas y arcillcsss con rodados andesfticos o dacIticos
y tobas intercaladas, de color rojizo, que afloran en 1a localidad de
Patquia (Provincia de La Rioja) y su continuacion en los valles calcha
quíes. Con esta mismadesignacidn, Stappenbeck, aplicó en su mapa al
ln500.000 de la Precordillera al espeso conjunto de sedimentos tercia
rios que afloran en el pie oriental de la Sierra Chica de ¿onda sobre
las capas del Paleozoioo Superior.

Comoya vimos en plrrafos anteriores, este grupo de sedimentos
se apoya discordantemente sobre la formación Jejrnes. El plano de dis
cordancia as solo observable en un afloramiento situado en la margen
norte de la Quebrada de la Mina, formando un ingulo de 4C a 50 con laanterior formación.

En nuestra región de estudio, el grupo Calchaquí consiste en un
potente espesor de sedimentos de cono de deyección depositados en bol
scnes y cuencas intermontíneas, La sucesión comienza con un conglomera
do basal de color rojo con bochas de caliza del tamaño de un puño y
m‘s grandes; sobre 51 siguen bancos delgados (dos metros) de arenis
cas arcillosas y margosas de grano mediano, color rojo claro, con 1a
minación diagonal de tipo torrencial, y pequeñas lentes de yeso depo
sitadas epigeneticamente. Alternando con las areniscas se encuentran
bancos, de uno a dos metros de espesor, de un conglomerado friable con
rodados de dos a tres cm. constituidos por dacitas, porfiritas, etc.
En las partes altas de la sucesión es frecuente encontrar bancos de
material tobficeo.

Estos sedimentos, del grupo Calchaquí, parecen coincidir con los
bancos basales, en que Groeber (1926) ha subdividido los afloramien
tos de la Quebradads Ull , es decir sl piso I y II, pero que, sn es
ta región no he podido delimitsrlos exactamente.

Noha hallado fósiles en esta región, pero según Tapia (en Groe
ber, 1951) se encontró en el Bio Ban Juan, un crlneo de xoxodgn entreareniscas y arcillas rosados friables. TambienAngelelli en roeber,
1951) parece haber descubierto fósiles entre estos estratos en el üio
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Castaño. Consisten en Pjrnplnrns grandes de ¿ggggggl¿ sa. A raiz Jc
estos Lallazgos, y en «Sp cial el de Tapia, la €daj de rstos (strntws
la ‘uebrada de [llfin y las nflaranipntas en la hinconaüa, Svrfph '
recientes que el ¿olloncurense- e aocclitenss inferior.
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Ll espesor de los Sriinentos del Grupo Cachaquf pn esta zona :5
cila entre 2000 y 223Gmetros; esta cilre es nun mayor on los allora
mientos conocidos al sur de esta región.



TECTONIQA

La estructura tectónica de la región de La Rinconada, comparati
vamente simple por cierto, es el resultado del efecto acumulativo de
distintos movimientostectónicos acaecidos en diversas pocas. En la
descripción que sigue, distinguiremos los movimientospre-terciarios,
que han originado la estructura interna de la región, de los terciarios
y cuaternarios que han provocado la estructura moderna de bloques mo
vidos diferencialmente.

l. Estructuras pre-terciaria;
A. Movimientosintra-ordovfgicos

Hemosya mencionado, al describir la formación Rinconada, que
la supuesta "mezcla tectónica“ de sedimentitas elásticas y carbonati
tas que caracteriza a esta sucesión, no es más que una "mezcla sedimen
taria" debida a fenómenos de "ecoulement", provocados por el ascenso

‘de geanticlinales dentro del geosinclinal ordovfcico, probablementealiniciarse el Llandeiliano.

Solo poseemospruebas indirectas de la realidad de estos movimien
tos tectónicos. Los más importantes son: l) La presencia de laminas de
calizas con fósiles llanvirnianos intercaladas en la sucesión de sedi
mentitas elásticas; 2) Los fenómenosde fluidalidad intraestratal en
las limolitas que forman el yaciente de muchasintercalaciones calcó
reas; 3) Los conglomerados con sus rodados de metagrauvacas y sus blo
ques angulosos de calizas llanvirnianas.

Los movimientos intraordovfcicos que provocaron el ascenso de las
dorsales geanticlinales no fueron muyintensos y pueden considerarse
comouna prefase de los que ocurrieron en la Precordillera el cerrar
se el periodo ordovfcico. Estos y otros movimientos posteriores, han
contribuido a borrar sus efectos y hoy solo son reconocibles por los
indicios apuntados más arriba.

B. Movimientos 2033:9aradocianos 1 gre-waverlzanos

Los movimientos mas intensos de nuestra región son los que afec
taron a las calizas San Juan y a la formación Rinconada en alguna épo
ca anterior a la acumulación de la formación JeJenes.

Las calizas San Juan se hallan en posición subvertical a vertical
con rumbo de 160° aproximadamente; su inclinación en el contacto de la
formación Rinconada es 750w, pero siguiendo normalmente al rumbo hacia
el oeste en las cabeceras de la QuebradaGrande, llega a hacerse verti
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cal y luego se inclina ligeramente al k.

En lo que respecta a las obserVaciones en la parte norte de la
Sierra Chica de Zonda, Heim (1948 y 1962) contrariamente a la opinión
de Groeber (1926 y 1944) establece que los calizas constituyen una se
rie normal, no estruJada ni triturada, sino que están inclinadas 45€
559 al B y ESE.

La Formación Rinconada que, comohemos visto, yace en concordan
cia sobre las calizas San Juan, también está afectada por estas inten
sas dislocaciones. Las eedimentitas clásticas se encuentran actualmen
te en actitud aubvertical. El rumbode las capas es casi siempre nor
te-sur aunque, en el norte de la región estudiada, a veces se observa
desviaciones bacia el nor-noroeste. La inclinación es siempre hacia
el oeste, por lo comúnentre 60 y 709 aunque ocasionalmente llega has
850.

Las intercalaciones calcíreas también aparecen en actitud subver
tical, dispuestas paralelamente a las capas de sedimentitas elásticas,
alargadas, de norte a sur y fuertemente inclinadas hacia el oeste. Las
intercalaciones calcáreas no se encuentran en determinados niveles y
cuando se las sigue en el rumbo se observa que las diversas masas o
lentes se distribuyen irregularmente o en "echelon". Confrecuencia
presentan ren menosde trituracidn interna, brechamientoy recristali
zación y en los contactos de las masas mayores con las sedimentitas clás
ticas suele observarse deformaciones tectónicas de diversa naturaleza,
debidas a la distinta competencia de las rocas.

Fuera de alguna pequeña contorsión local sin importancia (que no
debe confundirse con tluidalidad intraestratal) no se observa plie.ues
en esta formación. Pese a ello es muyprobable que la sucesión est. re
petida por imbricación ya que, de otra manera, su espesor total seria
excesivo.

La edad exacta de los movimientos que afectaron a las calizas San
Juan y a la formación Rinconada no puede dilucidarse en nuestra región,
ya que all! los estratos ordovicicos estln directamente sobrepuestos
por la formación JeJenes de edad Mississfpica. En la Precordillera co
nocemosal menosdos ciclos de movimientos tectónicos post-caradocianos
y pre-vaverlyanos: uno, de fecha pre-venlockiana, cae dentro de los'mo
vimientos tacónicos“ sensu late y el otro parece haber ocurrido en el
Devónico m s alto sino ya en el Mississípico más bajo. Los movimientos
de este último ciclo, que han afectado a las sedimentitas eo y mesode
vdnicas, de la Precordillera, son muchomis intensos que los tacdnicos
y, por tal motivo, podriamos admitir que los que han ori inado la es
tructura interna ie las calizas San Juan y de la formaci n Rinconada
pertenecen al mismo. Pero aun así, no podemosprecisar su fecha con
mayorexactitud y solo es dable aceptar que han ocurrido durante el
Devdnico superior o durante el Mississfpico más bajo (Waverlyano inrerior).
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C. Movimientosnost-missiesipigos x gre-tercigrios

La formación Jejenes que yace en marcada discordancia angular
sobre las calizas San Juan y las capas de hinconada, se hallan tam
bién dislocadas, pero su estructura tectónica es de plegamiento sim
ple y abierto. ¡n conjunto las capas mississfpicas forman un gran an
ticlinal de escasa amplitud y alas poco inclinadas, con eje de rumbo
209 hundido pocos grados hacia el sur. El ala w del anticlinal se
curva rapidamente y se transforma en un sinclinal subsidiario pequeño
cuya ala occidental se inclina en partes hasta 459 apoyandosediscor
dantemente sobre la caliza San Juan. El ala E en cambio se inclina
primero en unos ¿a a 10€ en la parte central de los afloramientos y
luego va aumentando su buzamiento hasta 459 en el borde oriental, don
de se hunde bajo los Estratos del Grupo Calchaquí.

Existen tres fracturas bien visibles de tipo inverso con rumbo
aproximadamentenorte-sur. La primera en el valle pre-mississfpico
de 1a Quebrada Grande afecta a los bancos N9 1 y No 2 con rechazo.
aproximadamentede 20-30 metros. La siguiente y casi paralela e esta
última, y 1a mis importante se obserVa a1 norte de la Quebrada Gran
de y por el borde este del crestón de caliza de la Quebrada de 1a
Mina. Se trata de una fractura de tipo pivotante con un rechazo en
la parte norte de lcbló metros, llegando en 1a parte sur a 70 metros.
¿stas fallas son con toda probabilidad, de fecha terciaria y muypos
teriores a los movimientos que originaron el plegamiento de la forma
ción JeJenes.

La edad de los movimientos que afectaron a esta formación es tam
biJn imprecisa. En nuestra región no puede decirse sino que son post
awaverlyanosy pre-pliocenos ya que la formación JeJenes est! directa
mente recubierta por las sedimentitas del Grupo Calchaquí.

Por lo que sabemosde otras regiones de la Precordillera, sin
embargo, es evidente que estos movimientos son de fecha paleozoica
y corresponden a1 llamado "ciclo hereínico“ siendo imposible preci
sar a cual de las distintas fases de este ciclo pertenecen los de
nuestra región.

2. Estgugturgg terciarigs 1 guategnagias

Los sedimentos del Plioceno, llamade aqui Grupo Calchaqui, es
tan fuertemente inclinados al este y con rumbos entre 1359 en 1a Cue
brada del Molinohasta 1700 en la parte mis austral de esta región.
Consecuentementela inclinación va aumentandoen dirección sur, asi
en la quebrada citada anteriormente es aproximadamente 349E, a1 sud
de 1a Quebrada Grande llega a 689-609 E y vuelve a disminuir en la
Quebrada de Jejenes a 45° B. También al oriente se nota una disminu

-.



cifin de 1a inolinaoiGn llegando ¿eta a 109-150 en las cercanías del
horno de E. Hoya.

LStOSsedimentos conjuntamente con eu cubierta de sedimentos
pleistocenoe de cono de deyección ha sido frecturada por una falla
de tipo invereo, con rumbonorte-sur y labio eobreelevado al este.
hl rechazo en la parte norte al este del Bañode la Chilca ea de
uno a doe aetroa aientrae que a1 eur de la Quebrada Grande llega a
lo metros aproximadamente. Esta fractura comoya lo ha notado Groe
ber (1944) ha tenido una consecuencia evidente sobre el relieve,
cono desviación hacia el norte o eur de rios ue corren al ente.
Esta fractura es de fecha muyreciente y quiza por reactiVaoión ha
ya tenido relación en el terremoto del año 1594.

La configuración morfológica actual do la Sierra Chica de ¿onda
ha eido el resultado de novinientoe diaatróficoa que provocaron el
ascenso diferencial en torna de bloquea de loa dietintoa cordone
precordilleranoe. La Sierra Chica constituye uno de eaoa bloquea
que con rumbonor-noreste eatfi limitada por fracturas aproximadamen
te meridionalee en albo. bordea. El borde occidental coincide con
el valle de Landa, mientras que el oriental eetí separado del valle
de‘?ulún por una fractura que eegún detoe geotíeicoe pasa bajo loa
eedinentoe recientes del subsuelo de la ciudad de San Juan.

Hate alooneo por fracturación ee produjo comoconsecuencia de
loa movimientosandinos de la tercera tene.
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Vista pnner‘nica de La R1naonada.81orra Chica do Zonda.5an Juan

Mississipioo. (Banco lo 4 y ¡91) on dinoordanoia angular sobre
1; tornacion Rinconada.(F.R.).Poco al sur de la Quobralndo laMm.
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