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Las secuencias sedimentarias del Pleistoceno superior-Holoceno en la llanura costera del norte
bonaerense están genéticamente vinculadas al último ciclo transgresivo-regresivo. Su estratigra2ía ha
sido establecida en base a estudios geológicos y paleontológicos de super2icie y, en menor medida, en
información litoestratigrá2ica y sedimentológica de subsuelo. La geocronología de estas secuencias,
sustentada sólo por dataciones en unidades a2lorantes, abarcan los últimos ~6-7 mil años; dado que la
relación entre las unidades a2lorantes y de subsuelo es aún poco comprendida, la evolución costera del
Pleistoceno Superior-Holoceno Inferior es controversial. Este trabajo analiza el contenido
micropaleontológico de unidades de subsuelo de la planicie costera norbonaerense con el objetivo de
complementar los estudios sedimentológicos y obtener datos que permitan mejorar la interpretación de
los paleoambientes costeros y aportar al conocimiento de la transgresión postglacial y el inicio de la
regresión Holocena. Para ello se analizaron la composición especí2ica y tafonomía de ensambles fósiles
de foraminíferos, ostrácodos y briozoos del Pozo CFI-SHN 5 (23,08 m bbp, ~36°S-56°O) que incluye a
la Aloformaciones Pozo N° 8, correspondiente al cortejo sedimentario transgresivo, y a la Aloformación
Pozo N° 17, correspondiente al cortejo sedimentario de mar alto (Violante et al., 2001). Los briozoos se
registraron a la largo de toda la secuencia y están representados casi exclusivamente por el género
Crisia. Los foraminíferos fueron abundantes pero moderadamente diversos. Su abundancia está positiva
y signi2icativamente correlacionada con la de los briozoos Los ostrácodos, poco abundantes,
presentaron una elevada riqueza especí2ica. La abundancia relativa de foraminíferos fue analizada
mediante un análisis de agrupamiento. Los análisis permitieron identi2icar un número inesperadamente
elevado de agrupamientos (más de 20), de los cuales sólo 4 resultaron ser estadísticamente
signi2icativos. Notablemente, los grupos no coincidieron con las unidades estratigrá2icas descriptas,
indicando una gran uniformidad faunística durante toda la secuencia. Considerando que los procesos
tafonómicos que tienen lugar durante la depositación del cortejo sedimentario transgresivo y el de mar
alto podrían diferir, se evaluó la preservación de los ensambles mediante índices tafonómicos, y se
realizó un análisis de componentes principales con el objetivo de veri2icar si el estado de preservación
re2lejaba diferencias entre ellos. El análisis no arrojó ningún ordenamiento, indicando que los procesos
tafonómicos fueron homogéneos lo largo de toda la secuencia. Al analizar las abundancias absolutas de
foraminíferos y briozoos, se observó que hasta los 19,8 m bbp (Aloformación Pozo N°8), éstos eran
escasos, en coincidencia con la presencia de caráceas. Esto indicaría un nivel de mar relativamente
bajo, probablemente una playa emergida de edad Holoceno inferior. A partir de los 16,5 m bbp,
desaparecen las caráceas y la abundancia de foraminíferos y briozoos aumenta notablemente,
indicando el progreso del evento transgresivo. Entre los 11,3 y los 6,10 m bbp, el descenso en la
abundancia de foraminíferos y briozoos indicaría el pasaje de barreras transgresivas que migraban
hacia el continente a medida que avanzaba el proceso transgresivo. Esto coincide con la primera
aparición de Cyprideis multidentata, que habita actualmente ambientes mesohalinos a polihalinos, que
podrían haberse desarrollado por detrás de la barrera. La fauna de los términos cuspidales, asignados
sólo parcialmente a la Aloformación Canal N°17, presentan ensambles consistentes con un sistema
deposicional de llanuras costeras vinculado a un cortejo sedimentario de mar alto. Los resultados
obtenidos permiten a2irmar que la composición especí2ica y las condiciones tafonómicas de los
ensambles de foraminíferos briozoos y ostrácodos con2irman las interpretaciones paleoambientales de
las alorformaciones presentes en el Pozo CFI-SHN 5, aunque las edades asignadas y sus límites precisos
deben ser revisados.
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