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Síntesis geológica y paleontológica
del Mioceno tardío de la provincia
de Mendoza

Resumen

En esta contribución se brinda una síntesis sobre los trabajos 
realizados sobre la geología y paleontología del Mioceno tardío 
de la provincia de Mendoza. Las unidades geológicas que cu-
bren este lapso temporal en la región están compuestas tanto 
de cuerpos volcánicos e intrusivos como por depósitos de sedi-
mentitas sinorogénicas. Los afloramientos están mayormente 
concentrados en los sectores denominados Mendoza norte y 
Mendoza sur, siendo escasos en el sector Mendoza andina y 

oriental. La mayoría de las unidades carecen o poseen un escaso contenido fosilí-
fero, aunque entre estas resulta necesario destacar la Formación Huayquerías, cuya 
asociación de mamíferos fue la base para la creación de la Edad Huayqueriense.

AbstRAct

“GeoloGical and PaleontoloGical synthesis of the 
late Miocene of the Mendoza Province”. This contri-
bution provides a geological and paleontological synthesis of 
the Late Miocene of the Mendoza Province. The geological 
units involved during this time frame in the area are compo-
sed by volcanic and intrusive rocks, and also by synorogenic 
sedimentary rocks. The outcrops are mostly located in the 
areas called North Mendoza and South Mendoza. and se-

condarily in the Andean Mendoza and Oriental Mendoza. Most of these outcrops 
lack or have a very limited fossil content, with the exception of the Huayquerías 
Formation which contains a relevant association of fossil mammals that was the 
base for the Huayquerian Age. 
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IntRODuccIÓn

En la provincia de Mendoza, los afloramientos de las unidades cenozoicas cu-
bren aproximadamente un 80% de la superficie (Yrigoyen, 1993). Las unidades 
aflorantes están compuestas tanto de cuerpos volcánicos e intrusivos, como depó-
sitos de sedimentitas sinorogénicas, en su mayoría con escaso contenido fosilífero 
o sin información cronológica precisa (Yrigoyen, 1993; Pascual y de La Fuente, 
1993; Ramos, 1999). Siguiendo el esquema de Yrigoyen (1993), la mayor parte de 
estos afloramientos se encuentran en los sectores de Mendoza norte y Mendoza sur, 
seguidos por los escasos afloramientos ubicados en Mendoza andina y Mendoza 
oriental (figura 1).

menDOZA nORte

En una amplia zona del norte de Mendoza, entre las localidades de Cacheuta, 
Tupungato y zonas aledañas, enmarcadas en lo que se conoce como Cuenca de 
Cuyo (figura 1; Ramos, 1999), afloran distintas formaciones que abarcan al menos 
parte del Mioceno tardío y algunas de ellas son portadoras de fósiles. En las Tobas 
La Higuerita (= Tobas Grises Inferiores; Yrigoyen, 1993), compuestas por tobas, 
cineritas y lapillos de cenizas biotíticas blanquecinas, fueron recuperados restos de 
Typotheriopsis silveyrai (Notoungulata, Mesotheriidae) (Yrigoyen, 1993; Pascual y de 
La Fuente, 1993) asociado a una edad entre Mioceno medio hasta tentativamente 
Plioceno temprano (Yrigoyen, 1993; figura 2). 

En la zona de Cacheuta, sobre las Tobas La Higuerita se apoya la Formación La 
Pilona, compuesta por conglomerados, areniscas y lapillos, pelitas y tufitas (Yrigo-
yen, 1993), con una edad entre 11,7 y 9 Ma (Ramos, 1999). Para el área de Tupunga-
to, Irigoyen et al. (2000, 2002) consideran que las Tobas La Higuerita forman parte 
de la Formación La Pilona, compuesta principalmente por conglomerados grises con 
madas de arenas intercaladas. Dataciones Ar40-Ar39 y calibraciones aleomagnéticas 
arrojaron una edad equivalente a ca. 11,7 y ca. 9 Ma (figura 2). 

En la zona de Cacheuta aflora también la Formación Tobas Angostura (= Tobas 
Grises Superiores; Yrigoyen, 1992), cuya coloración gris blanquecina permite dife-
renciarla de los demás depósitos neógenos, generalmente de coloración amarillenta, 
rojiza y parda. La Formación Tobas Angostura se encuentra compuesta mayormente 
por sedimentitas piroclásticas, con intercalaciones psamíticas y conglomerádicas. Al 
norte de la región los afloramientos se expresan en el faldeo oriental de la Cuchilla 
de Agua del Corral, en forma de pequeñas lentes saltuarias. La potencia de la for-
mación aumenta hacia el sur, teniendo sus mayores espesores (90–150 m) y exposi-
ción dentro de la culminación del anticlinal de Tupungato, donde se encuentra su 
localidad tipo (Yrigoyen, 1992, 1993). La edad de la Formación Tobas Angostura, 
según dataciones radimetricas Ar40-K40, se ubica entre los 10,5 ±0,5 Ma y los 9,7 
±1,1 Ma (Yrigoyen, 1993). Algo más recientemente, Irigoyen et al. (2000, 2002) 
consideraron una edad algo más moderna (ca. 9,54 y ca. 8,7 Ma) sobre la base de 
dataciones Ar40-Ar39 y paleomagnetismo (figura 2). 
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Figura 1. Mapa de la provincia de Mendoza mostrando los afloramientos del Terciario y los sectores 
utilizados para describir las formaciones y los fósiles del Mioceno tardío. 
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Por sobre las Tobas Angostura apoya en contacto concordante y de manera 
transicional la Formación Río de Los Pozos (= Serie Amarilla; Yrigoyen, 1993), 
conformada por una alternancia de arcillitas y arcillas tobáceas, arenisca y algunos 
niveles conglomerádicos, con una tendencia granocreciente. La potencia de esta 
formación varía entre 230 y 400 m (Yrigoyen, 1993; figura 2). Se le atribuyó a esta 
formación una edad Mioceno tardío (parte del cron paleomagnético C4An y cron 
C4r; < 8,54 - > 8,20 Ma) de acuerdo a los estudios de Irigoyen et al. (2000, 2002). En 
el tercio inferior de la misma fueron colectados restos de vertebrados: Cardiatherium 
paranense (=Kiyutherium cf. orientalis) y Hemihegetotherium achataleptum (Yrigoyen, 
1992,1993; Pascual y de la Fuente, 1993; Vucetich et al., 2014; figura 2). 

La zona fosilífera más destacada de la provincia en referencia al lapso Mioceno 
tardío-Plioceno se ubica al Sureste de Tunuyán (figura 1), en la zona denominada 
Huayquerías de Mendoza. Los depósitos de las Huayquerías han sido objeto de es-
tudios paleontológicos desde principios del Siglo XX y saltuariamente continuados 
por diversos grupos de trabajo (De Carles, 1911; Rovereto, 1914; Frenguelli, 1930; 
Rusconi, 1939; Marshall et al., 1986). Las bases del conocimiento estratigráfico en la 
región fueron establecidas por De Carles (1911), Dessanti (1946) y fueron revisadas 
más recientemente por Yrigoyen (1993, 1994). Específicamente en las Huayquerías 
de San Carlos se exponen las formaciones Tunuyán y Bajada Grande (Plioceno), y en 
las Huayquerías del Este aflora además la Formación Huayquerías (Mioceno tardío) 
infrayacente a las unidades litoestratigráficas mencionadas (Dessanti, 1946; Mars-
hall et al., 1986; Yrigoyen 1993, 1994). Según informes basados en perfiles de pozos 

Figura 2. Unidades geológicas y fósiles del sector Mendoza norte.



F. J. Prevosti et al.: Síntesis geológica y paleontológica del Mioceno tardío de Mendoza 255

perforados por YPF (pozos Huayquería del Este-1 y San Carlos-1), en el subsuelo 
de la región de Huayquerías, por debajo de la Formación Huayquerías, se habrían 
reconocido depósitos atribuibles a la Formación Tobas Angostura (figura 2).

La Formación Huayquerías tiene un espesor de casi 200 metros (según Marshall 
et al., 1986) y se encuentra plegada y fallada (Dessanti, 1946; Marshall et al., 1986; 
Yrigoyen, 1994). Está compuesta por gruesos bancos de areniscas de color pardo 
gris, con intercalaciones de limos rojizos (Dessanti, 1946; Marshall et al., 1986). Es 
cubierta por la Formación Tunuyán (ver Plioceno este volumen). Según Marshall et 
al. (1986) existe una discordancia angular entre ambas unidades, aunque de acuerdo 
a Yrigoyen (1993, 1994), el pasaje entre ambas unidades no es claro. El techo de la 
Formación Huayquerías fue datado mediante la técnica de 40Ar/40K en 5,8 ±0,1 
Ma por Marshall et al. (1986). Considerando la edad de las Tobas Grises Superiores 
halladas en perforaciones por debajo de esta formación, el límite máximo para la 
base de la unidad es de 9,7 ±1,1/10,5 ±0,5 Ma (Yrigoyen, 1993; figura 2). 

La asociación de vertebrados fósiles recuperada de la Formación Huayquerías 
es escasa (Rovereto, 1914; Rusconi, 1939; Vicente y Villafañe, 1958; Linares, 1981; 
Marshall et al., 1983; Pascual y de la Fuente, 1993) aunque es la base del Piso/Edad 
Huayqueriense (Kraglievich, 1934; Simpson, 1940). Sólo se conocen para esta unidad 
siete taxones: Megatheriops rectidens, Proscelidodon gracillimus (Xenarthra), Lagostomop-
sis pretrichodactyla (Rodentia), Cyonasua pascuali (Carnivora), Neobrachytherium sp., 
Huayqueriana cristata (Litopterna), y Hemihegetotherium achataleptum (Notoungulata) 
(Rovereto, 1914; Pascual y de la Fuente, 1993; figura 2). Nuevos trabajos de campo, 
iniciados en el 2013, han permitido recuperar más de 400 restos de vertebrados fó-
siles, reconocer varios niveles de tobas a lo largo de la secuencia e iniciar estudios 
sedimentológicos y paleomagnéticos. Los nuevos taxones para la unidad son: Ma-
crochorobates?, Chasicotatus cf. Ch. ameghinoi, Chorobates, Hoplophorinae, Nothrothe-
riinae, Paedotherium, Tremacyllus, Pseudotypotherium subinsigne, Pseudoplataeomys aff. 
P. formosus, Pithanotomys?, Palaeoctodon, Phtoramys hidalguense, Neophanomys, Palaeo-
cavia, Orthomyctera?, Protabrocoma?, Testudinidae cf. Chelonoidis, Chelidae, Boidae, 
Ceratophryidae aff. Lepidobatrachus e icnitas de cf. Macrauchenichnus (Echarri et al., 
2013; Forasiepi et al., 2014, 2015, 2016; Turazzini, 2015). Esta asociación preliminar 
resulta congruente con las faunas que se han asignado al Huayqueriense en otras 
regiones (e.g., La Pampa y Catamarca) e incrementan la diversidad conocida para 
la formación, llevándola a más de 20 taxones (figura 2). Entre los descubrimientos 
más destacados de la Formación Huayquerías se encuentra uno de los restos más 
antiguos de carnívoros de América del Sur (Linares, 1981). 

EL concepto de la edad Huayqueriense resulta al momento confuso. Dado el 
escaso conocimiento de la asociación en la localidad tipo, otras asociaciones fueron 
utilizadas para caracterizar la edad. En la Región Pampeana fue reconocida la bio-
zona de Macrochorobates scalabrini y referida al Huayqueriense inferior mientras que 
ciertos niveles de distintas localidades del oeste de la provincia de Buenos Aires, 
que contienen restos de Xenodontomys simpsoni, fueron atribuidos al Huayqueriense 
superior (Cione y Tonni, 2005). Cabe destacar que ni Macrochorobates scalabrini ni Xe-
nodontomys simpsoni fueron hasta ahora recuperados de la Formación Huayquerías. 
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menDOZA suR

En la región sur (figura 1) se encuentra el mayor número de unidades aflo-
rantes de edad miocena tardía de la provincia. La distribución y composición de 
las mismas es resultado de una compleja historia de las estructuras andinas, ciclos 
tectónicos, volcánicos y sedimentarios ligados a la actividad del Orógeno Andino. 
Cabe destacar que la sedimentación cenozoica en el ámbito de esta región responde 
a la tectónica de la faja plegada y corrida, asociada a la actividad volcánica de un 
arco magmático contemporáneo (Combina y Nullo, 2011). En esta región han sido 
reconocidas dos cuencas sinorogénicas principales, la Cuenca Pincherira-Ventana 
de edad miocena media-tardía (16-7 MA) con depocentro al oeste del anticlinal de 
Malargüe y la Cuenca Malargüe de edad pliocena (7-1 Ma) con el depocentro hacia 
el este de dicho anticlinal (Silvestro et al., 2005; figura 3). Los depósitos del Mio-
ceno tardío (secuencia S2 sensu Silvestro et al., 2005) corresponden a las limolitas y 
pelitas rojas con abundantes restos vegetales, bivalvos y gastrópodos de la Formación 
Butaló, seguidos por una potente sucesión de paraconglomerados y brechas con 
clastos de origen volcánico y volcánico-sedimentario de la Formación Pincheira y 
Formación León (Criado Roque, 1950; Legarreta et al., 1985; Silvestro et al., 2005) 
y suprayaciendo en marcada discordancia angular los basaltos y brechas basálticas 
de la Formación Coyocho (secuencia S3 sensu Silvestro et al., 2005) de edad Mioceno 
tardío-Plioceno (Linares, 2001; Silvestro et al., 2005; figura 3).

Una unidad problemática respecto a su edad y posición estratigráfica es la For-
mación Agua de La Piedra (Criado Roque, 1950), compuesta por depósitos clásticos 
y volcaniclásticos de neto origen continental, acotados por discordancias de carácter 
regional según fueran descriptos en Mendoza sur (Sierra de la Ventana, próxima a 
Quebrada Fiera y el Cerro Butaló; figura 3). Sus depósitos fueron reconocidos desde 
el Borde alto del Payún a la Cuchilla de la Tristeza (e.g., Combina y Nullo, 2005, 
2008). Existen fuertes discrepancias entre las edades asignadas a los depósitos de 
los afloramientos norte y sur de esta unidad. Los depósitos del sur han sido consi-
derados de edad oligocena en base a la asociación de mamíferos fósiles deseadenses 
conocida (e.g., Pyrotherium y Proborhyaena gigantea) (Criado Roque, 1950; Bettini et 
al., 1978; Gorroño et al., 1978; Cerdeño, 2007). Los depósitos del norte, aflorantes 
en la Cuchilla de la Tristeza fueron asignados por otros autores al Mioceno tardío 
(Baldauf et al., 1997; Combina et al., 1997; Nullo et al., 2005; Combina y Nullo, 2005, 
2008, 2011) basados en dataciones radimétricas Ar40/Ar39. Un reciente trabajo sin 
embargo, sugiere que la correlación entre la sección tipo de la Formación Agua de 
La Piedra y los depósitos de Cuchilla de la Tristeza es incorrecta, correspondiendo 
ambos a eventos volcánicos independientes (Garrido et al., 2012).

Al sur de la cuenca Pincheira-Ventana se encuentran dos subcuencas del Río 
Grande al oeste y de Palauco al este, separadas por altos topográficos del basamen-
to (Silvestro y Atencio, 2009). En la subcuenca Río Grande, el Mioceno tardío se 
encuentra representado por brechas andesíticas de 250 m de espesor denominadas 
Formación Loma Fiera datadas por 40Ar/39Ar en 10,59 ±0,29 Ma (Silvestro y Aten-
cio, 2009). Sobre esta se apoyan mantos basálticos de la Formación Coyocho con 
una edad de 6,7 Ma (Linares, 2001). En la subcuenca Palauco este mismo periodo se 
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encuentra representado por las brechas basálticas de la Formación Loma Fiera sobre 
las que se apoyan en discordancia angular los basaltos de la Formación Palauco, 
datados en 8,14 ±0,06 Ma por 40Ar/39Ar (Silvestro y Atencio, 2009; figura 3).

En la zona de la Cuchilla de la Tristeza, por sobre la Formación Loma Fiera 
(y en algunos sectores apoyando sobre la Andesita Huincán, datada entre 8,5 ±1,5 
y 7 ±3 Ma; González Díaz, 1979; Kozlowski et al., 1990) se expone la Formación 
Tristeza, de composición eminentemente conglomerádica, llegando a alcanzar los 
600 m de potencia. Se trata de conglomerados fluviales y fanglomerados polimícticos 
poco cementados de coloraciones grisáceas a rosadas (Yrigoyen, 1993; figura 3).

menDOZA AnDInA

En el sector norte de la región andina se encuentra la cuenca de antepaís del 
Alto Tunuyán, en la misma afloran los depósitos de la Formación Palomares de edad 
Mioceno medio-tardío (interpretada en base a sus relaciones estratigráficas), y la 
Formación Butaló de edad Mioceno tardío (Giambiagi, 1999a, 1999b; figura 4). El 
Miembro inferior de la Formación Palomares está compuesto por conglomerados 
tobáceos blancos, depositados a partir de flujos piroclásticos retrabajados, mientras 
que el Miembro superior está compuesto por conglomerados gruesos oscuros que 
intercalan con bancos arenosos y pelíticos, interpretados como depósitos de abani-
cos aluviales (Giambiagi, 1999a; figura 4). La Formación Butaló está integrada por 

Figura 3. Unidades geológicas y fósiles del sector Mendoza sur.
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240 m de sedimentitas clásticas finas con restos de gastrópodos (Polanski, 1957) y 
troncos (Araucarites sp.; Armando, 1949), que intercalan esporádicamente con bancos 
conglomerádicos (Giambiagi, 1999a; figura 4).

En la región aconcagüina (sensu Yrigoyen, 1993), se encuentran los Conglo-
merados de Santa María (Schiller, 1912), una potente formación compuesta por un 
apilamiento de niveles psefíticos que interdigitan en su sector superior con brechas 
volcánicas. Presentan una gran variabilidad composicional en dirección norte-sur. 
Los conglomerados aumentan el tamaño de sus clastos hacia el techo, iniciándose 
como fanglomerados medianos en bancos potentes, interpuestos con tufitas blanque-
cinas, que gradan en su parte superior a depósitos caóticos con bloques de un metro 
cubico y aun mayores (Yrigoyen, 1993). Representan típicos depósitos sinorogénicos 
que gradan de una posición próxima a muy próxima del frente de corrimiento y 
que habrían comenzado a depositarse en el Mioceno inferior, continuando su sedi-
mentación hasta el Mioceno tardío (Ramos et al., 1990; figura 4).

Figura 4. Unidades geológicas y fósiles de los sectores Mendoza andina y oriental.
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menDOZA ORIentAL

En el sector Oriental (figura 1); se expone la Serie de Chachahuen, formada 
por conglomerados y brechas basálticas, depositados con posterioridad al Basalto 
Palaoco (16,5 Ma), posiblemente durante el Mioceno tardío (figura 4). En la Zona 
de La Tosca existen depósitos de areniscas pardo grisáceas, gris verdosas, rojizas y 
rosadas (=Formación Cerro de Los Pocitos, =Formación Agua de la Iguana) que 
en parte se correlacionarían con la Formación Huayquerías (Yrigoyen, 1993). Al 
norte del río Diamante, en perforaciones de subsuelo, se han registrado niveles que 
podrían corresponder a las formaciones San Roque y Las Mulitas, siendo la última 
asignada al Chasiquense-Huayqueriense (Yrigoyen, 1993; figura 4). 
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