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El complejo volcánico Caviahue - Copahue es de edad Pliocena - Holocena y se ubica en la Zona 
Volcánica Sur. La Ignimbrita Las Mellizas, de edad Pleistocena (Sruoga y Consoli 2011) se distribuye en el 
interior de la caldera de Caviahue (Mazzoni y Licitra 2000), y es más joven que dicha caldera (Hernando et 
al. 2021). Este complejo volcánico se ubica en la terminación norte del sistema de fallas de Liquiñe-Ofqui 
(Lavenu y Cembrano 1999).

En la Ignimbrita Las Mellizas, se reconocieron ocho facies piroclásticas, siendo estas de tipo eutaxíticas, 
vitrofíricas y reomórfi cas, además de brechas líticas de reducida distribución. La Ignimbrita Las Mellizas tiene 
facies distintivas en diferentes zonas, por lo cual se defi nieron cuatro asociaciones de facies: Norte, Central, 
Sur y Suroeste. Debido a su distribución y a la erosión glacial, no es posible realizar un orden estratigráfi co 
de dichas asociaciones de manera confi able. La asociación de facies Norte se caracteriza principalmente 
por tener facies reomórfi ca con un vitrófi ro en la base, además de reducidas brechas líticas. Las asociacio-
nes Central y Sur poseen un vitrófi ro en la base y diferentes facies eutaxíticas, mientras que la asociación 
Suroeste es muy reducida, y posee como característica una facies eutaxítica con juveniles densos y de 
formas redondeadas. Cuatro diques piroclásticos con una textura eutaxítica subvertical fueron reconocidos 
en dos zonas: al oeste y al suroeste del lago Agrio. Los diques piroclásticos son signifi cativamente menos 
frecuentes que aquellos relacionados a erupciones efusivas, debido a que cuando el magma fragmenta, el 
conducto fi sural se vuelve inestable (Costa et al. 2009). Estos diques se interpretan como conductos fi surales 
relacionados a la Ignimbrita Las Mellizas. Los diques ubicados al SO del lago Agrio tienen una orientación 
NO-SE, similar a la orientación del borde sur de la caldera de Caviahue en esa zona, mientras que los diques 
al O del lago tienen una orientación ENE-OSO. De acuerdo al análisis sísmico, los sismos en esa zona se 
relacionan a la actividad tectónica y el eje T de los mismos (NNO-SSE; Montenergo et al. 2021) es similar a 
la dirección de apertura de los diques piroclásticos cercanos. Por lo tanto, los conductos fi surales podrían 
estar infl uenciados tanto por estructuras previas como por la actividad tectónica.

La asociación mineral de esta ignimbrita se compone de plagioclasa (principalmente andesina), or-
topiroxenos (enstatitas con #Mg de 43-57), clinopiroxeno (augitas con #Mg de 52-66), muy escasa olivina 
presente en algunos sectores y óxidos de Fe-Ti (ilmenita y magnetita). Los clastos líticos son mayormente de 
origen volcánico, con una escasa participación de liticos microgranudos y sedimentarios. No se observaron 
diferencias composicionales signifi cativas entre las diferentes asociaciones de facies.

En base a las facies piroclásticas y temperaturas pre-eruptivas (~830-1000 °C; estimada con pares de 
óxidos, pares de plagioclasa-vidrio y ortopiroxeno-vidrio; Ghiorso y Evans 2008, Putirka 2008), se interpreta 
que la Ignimbrita Las Mellizas fue depositada por corrientes piroclásticas densas y de alta temperatura. Estas 
corrientes fueron formadas por columnas eruptivas de baja altura que colapsaron totalmente o casi en su 
totalidad (Trolese et al. 2019), con baja ingestion de aire en la columna y corriente resultante. A su vez, 
los conductos fi surales promueven el colapso de la columna y formación de corrientes piroclásticas (Costa 
et al. 2011). Una baja presión pre-eruptiva (0.04-0.06 Gpa, según pares de vidrio-bordes de ortopiroxeno, 
Putirka 2008), sumada a un contenido de agua moderado en el magma (2.0-3.4 wt.%; Waters y Lange, 
2015) y una baja cristalinidad del magma (<10 %), sugiere la presencia de una cámara somera y un nivel de 
fragmentación somero, lo cual está soportado por la composición de los líticos. Por último, la presencia de 
escarpas topográfi cas el norte y oeste del volcán Copahue, junto a la distribución de los afl oramientos y la 
presencia de brechas líticas co-ignimbriticas, sugieren que un pequeño colapso podría estar asociado a la 
Ignimbrita Las Mellizas, anidado en el borde oeste de la caldera de Caviahue.
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