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ABSTRACT

The Payún Matrú Quaternary caldera, Andean back-arc of the Southern Volcanic Zone.  The Payún Matrú Qua-
ternary caldera is the only one registered in Payenia (Andean back-arc of the Southern Volcanic Zone). The caldera-
forming eruption deposits are represented by the Portezuelo Ignimbrite. A study of the Portezuelo Ignimbrite on the
basis of stratigraphic sections, facies analysis and petrographic studies is carried out. In addition, the caldera type
and the onset of caldera collapse are determined.
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El  volcanismo  cuaternario  de  Payenia  (33°30'  -  
38° S, 68° - 69°50’ O), retroarco de la Zona Volcánica
Sur, está representado mayormente por basaltos alcalinos
(Kay et al. 2006; Llambías et al. 2010). El Campo Vol-
cánico  PayúnMatrú  (CVPM; Pliestoceno-Holoceno)  es
uno de los campos volcánicos dentro de Payenia. La pre-
sencia  de  depósitos  de  corrientes  piroclásticas  amplia-
mente distribuidos se restringe al CVPM, en donde tuvo
lugar una erupción explosiva responsable de la forma-
ción  de  la  única  caldera  de  Payenia,  la  caldera  del  
PayúnMatrú. A fin de determinar la naturaleza del even-
to explosivo se presenta un estudio detallado de dichos
depósitos piroclásticos. 

Payenia presenta alrededor de 800 centros monoge-
néticos basálticos junto con relativamente escasos (ca. 5)
volcanes poligenéticos cuaternarios. Se conforma princi-
palmente por basaltos alcalinos, con menor participación
de rocas más diferenciadas (Kay et al. 2006; Llambías et
al. 2010). El Campo Volcánico Payún Matrú se compone
de  la  caldera  homónima,  además  del  estratovolcán  
Payún Liso y de más de 200 conos monogenéticos de
composición basáltica.  La caldera  del  Payún Matrú se
formó entre los 148 y 82 ka, de acuerdo con las edades
determinadas en lavas previas y posteriores a la Ignim-
brita  Portezuelo  (Germa  et  al.  2010;  Hernando  et  al.
2014a), la cual corresponde a la erupción formadora de
la caldera (Llambías 1966). El colapso de la caldera fue
precedido por una actividad volcánica importante la cual
construyó un edificio volcánico con forma de escudo, de

composición  mayormente  traquítica  (Hernando  et  al.
2012 y 2014a). Como eventos post-caldera se reconoce
actividad volcánica  mayormente  efusiva  con  depósitos
piroclásticos subordinados, primero con emisión de la-
vas  intermedias,  y  luego  con  coladas,  domos,  coladas
dómicas  y  conos  pumíceos  de  composición  traquítica
(Hernando et al. 2012).

Se relevaron en el campo 17 secciones estratigráficas
de detalle de los depósitos de la Ignimbrita Portezuelo,
localizados tanto al sur como al norte de la caldera, y en
posiciones proximales a distales. Se determinaron las fa-
cies piroclásticas presentes y sus asociaciones, realizán-
dose además correlaciones entre los diferentes sitios re-
levados usando como principal criterio de correlación la
presencia de diferentes tipos de clastos juveniles. Se rea-
lizaron  análisis  petrográficos  sobre  muestras  de  la  Ig-
nimbrita y sobre clastos juveniles. 

La caldera del Payún Matrú presenta una forma apro-
ximadamente circular, de ~8,5 km de diámetro, con una
parte de su borde topográfico preservado, mientras que
el borde (estructural) restante es inferido a partir de la lo-
calización de los conductos post-caldera (Hernando et al.
2014b). Dicha caldera posee características que sugieren
una subsidencia del tipo trapdoor (Lipman 1997), como
son una distribución asimétrica de los conductos post-
caldera y una combinación de una falla arqueada bien
definida  con  un  borde  estructural  menos  evidente,  tal
como es reproducido en modelos análogos (Kennedy et
al. 2004).
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La Ignimbrita Portezuelo está distribuida radialmente
a partir del borde de la caldera, con los depósitos más
distales a ~35 km de la misma. Estimaciones previas de
su volumen son de 25 km3 (Germa et al. 2010) y 33 km3

(Llambías et al. 2010). Una estimación precisa de dicho
volumen es problemática por diversas razones (ej: falta
de información de la ignimbrita intra-caldera, espesores
totales  de  las  facies  extra-caldera  desconocidos  en  su
mayor parte por no aflorar la base de la ignimbrita, sien-
do estos en general < 25 m, etc.). Sin embargo, se pue-
den realizar estimaciones de su volumen asumiendo que
el volumen de colapso de la caldera corresponde al volu-
men de magma evacuado durante la erupción (Lipman
1984), y considerando diferentes valores de subsidencia.
Si bien el volumen de colapso no se conoce con preci-
sión (debido al desconocimiento del espesor de ignim-
brita intra-caldera), se pueden realizar aproximaciones a
dicho volumen asumiendo diferentes espesores de la ig-
nimbrita intra-caldera (incluyendo el caso de la ausencia
de facies  intra-caldera).  Estimaciones  conservativas  de
dicho volumen rondan los 30 km³(DRE), mientras que
otras  estimaciones  asumiendo  un  espesor  razonable  y
significativo de ignimbrita intra-caldera (ej: 200 m), dan
un volumen de 46 km3 (DRE).

La composición de la Ignimbrita Portezuelo es tra-
quítica (Hernando  et al. 2014b), y se distinguen tres ti-
pos diferentes de clastos juveniles en base a su color, ta-
maño y forma, vesicularidad y cristalinidad:  pómez/fia-
mme gris claro,  pómez gris  oscuro y juveniles negros
(estos últimos presentan en ocasiones formas ameboida-
les que los distingue del  resto de los clastos juveniles
presentes e indican su naturaleza magmática). Los feno-
cristales presentes son plagioclasa ± feldespato alcalino
+ clinopiroxeno + biotita ± olivina + apatita y oxidos de
Fe-Ti,  variando de acuerdo  a la posición estratigráfica
dentro de la ignimbrita. 

Las  facies  de  la  Ignimbrita  Portezuelo  son  mayor-
mente de lapilli-ceniza masivas (con algunas variaciones
dependiendo de los componentes juveniles y/o gradacio-
nes presentes), y en menor medida eutaxíticas, vitrofíri-
cas o de ceniza masiva. No se han encontrado depósitos
significativos  correspondientes  a  una  fase  pliniana  de
caída. De acuerdo al esquema de correlación de los de-
pósitos piroclásticos, la erupción comienza con la emi-
sión de un solo tipo de clasto juvenil (gris claro). Estos
depósitos afloran en el borde de la caldera, en donde la
ignimbrita tiene su base expuesta y posee escaso espesor
(< 10 m), y en sectores medios. Posteriormente, la com-
posición de fragmentos juveniles se diversifica, primero
con la aparición de juveniles negros, y luego se incorpo-
ran (en menor proporción que el resto) los pómez gris
oscuro. La abundancia y tamaño de estos clastos juveni-
les varían según su posición lateral y vertical dentro de
la ignimbrita.

La ausencia de depósitos de caída al comienzo de la
erupción  indica  un  colapso  temprano  de  la  columna
eruptiva. La dominancia de facies de lapilli-ceniza masi-

vas indica una depositación a partir corrientes piroclásti-
cas densas, en donde la cizalla está suprimida (Sulpizio
et al. 2008). La facies de ceniza masiva se encuentra en
el sector sur de la caldera por encima de depósitos piro-
clásticos masivos, y se interpreta como depósitos rela-
cionados a la pluma co-ignimbritica con una zona de lí-
mite de flujo dominada por caída (Sulpizio et al. 2008). 

La apertura de diversos conductos durante la erup-
ción puede ser favorecida por el colapso del edificio vol-
cánico. A su vez, la presencia de una población mixta de
clastos juveniles dentro de la Ignimbrita puede ser debi-
da al vaciamiento de la cámara mediante múltiples con-
ductos, los cuales pueden evacuar porciones de la cáma-
ra  con  composiciones  diferentes  (e.g.  Milner  et  al.
2003). La  aparición de los clastos juveniles negros po-
dría indicar entonces la apertura de diversos conductos
que evacúan porciones diferentes de la cámara y el inicio
del colapso, lo cual ocurre luego de la depositación de la
ignimbrita con pómez gris claro. La presencia de un es-
pesor significativo de depósitos asignados a la secuencia
pre-colapso, sugeriría que la caldera del PayúnMatrú es
del tipo underpressure, según la clasificación genética de
calderas de Martí et al. (2009). 
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