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ABSTRACT 
     In the extra-Andean Northern Patagonia area of Piedra Parada, Chubut Province, new Eocene 
alkali basalts interbedded with calc-alkaline andesites and rhyolites of the Volcanic-Pyroclastic Río 
Chubut Medio Complex are described. The basalts are hawaiites and mugearites. The chemical 
signatures of these basalts have strong OIB like chemical affinities (La/Ba > 0,05 and  Ba/Nb < 31) 
and relatively depleted isotopically signatures  (ε Nd = +1,32 y 87Sr/86Sr = 0,70417).  
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INTRODUCCIÓN 
 
     La región de Piedra Parada en la provincia de 
Chubut, registra una profusa actividad volcánica 
de edad Paleógena. Dado el carácter 
esencialmente calcoalcalino de este 
magmatismo y su ubicación tan distante de la 
fosa de Chile y del eje del arco actual, dicho 
vulcanismo ha sido interpretado como la 
manifestación de la migración del arco 
magmático hacia el este (Rapela et al., 1985, 
1987), suponiendo un bajo ángulo de subducción 
que estaría relacionado al bajo ángulo de 
convergencia entre las placas de Farallón y 
Sudamericana señalado por Cande y Leslie 
(1986) para el Paleógeno entre la latitud 37ºS y 
44ºS. Trabajos regionales y de detalle de esta 
región (Petersen, 1946, Volkheimer y Lage, 
1981, Aragón y Mazzoni, 1997) han permitido 
mapear y establecer entre Gualjaina y Paso del 
Sapo, el Complejo Volcánico Piroclástico del río 
Chubut medio (CVPRCHM, Aragón y Mazzoni, 
1997), de edad Paleoceno superior al Eoceno 
Medio, y que pertenecen a los diferentes 
estadios del desarrollo de una caldera de 25 
kilómetros de diámetro. Dentro de este complejo 
se han reconocido al menos 12 unidades 

volcánicas, subvolcánicas y piroclásticas.  Este 
vulcanismo fue descrito como bimodal, con el 
desarrollo de series subalcalinas en todas sus 
etapas de desarrollo, con predominio de las 
Series Calcoalcalinas que conforman el 
desarrollo de la caldera, el plateaux ignimbrítico 
y los domos de intracaldera (Aragón y Mazzoni, 
1987; Aragón et al., 2001, 2004b), y basaltos 
toleiiticos muy subordinados (Aragón et al., 
2004a), describiendo tan sólo en los estadios 
finales de las Andesitas Huancache (Eoceno 
medio) una tendencia hacia términos de afinidad 
alcalina. 
     En trabajos recientes (Aragón et al., 2005), se 
detectó una secuencia basáltica alcalina 
intercalada en los sedimentos volcaniclásticos 
del relleno de la caldera. Dichos afloramientos 
cubren unos 4 km2, y se ubican en el sector 
oeste del interior de la caldera.  
     La presente contribución tiene por objetivo 
describir el hallazgo de nuevos términos 
basálticos alcalinos de edad Eocena, que forman 
parte de las etapas tardías del CVPRCHM, con 
una distribución regional que excede los 40 km 
de recorrido y que cubren unos 150 km2 de 
superficie, poniendo de manifiesto así, que la 
participación de la serie alcalina es un elemento 
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nuevo e importante a considerar en la evolución 
del CVPRCHM. 
  
RELACIONES GEOLÓGICAS DE LOS 
BASALTOS ALCALINOS 
 
     En el ámbito de intracaldera del CVPRCHM, 
Aragón et al. (2001 y 2004a) describen dos 
unidades con composición andesítico-basáltica, 
el Etmolito Florentina y las Andesitas Estrechura. 
El Etmolito Florentina es de naturaleza 
calcoalcalina y está vinculado en carácter 
comagmático con los Vitrófiros Buitrera (domos 
vitrofíricos) (Aragón et al., 2004b). En tanto que, 
las Andesitas Estrechura son de naturaleza 
toleiitica transicional (Aragón et al., 2004a), 
tienen una edad mínima K/Ar Eocena temprana 
de 47,2±1,7 Ma (Mazzoni et al., 1991), y se 
disponen por encima de los domos vitrofíricos 
mediante una discordancia erosiva. Por otra 
parte, Aragón et al (2005) señalan que frente a 
las Andesitas Estrechura, sobre la margen norte 
del río Chubut aflora una secuencia de coladas 
basálticas alcalinas (de unos 4 km2

 de 
afloramiento) que están por debajo de la Riolita 
Zeballos cuya edad mínima K/Ar es de 50,9±1,6 
Ma (Mazzoni et al., 1991). Todo este conjunto de 
unidades están intercaladas en las Tufolitas 
Laguna del Hunco. 
     Fuera del ámbito de la caldera, sobre su 
margen este, se ha realizado el hallazgo de 
nuevos afloramientos de basaltos alcalinos. 
Estos basaltos alcalinos se extienden en 
dirección sur-este por unos 40 kilómetros desde 
las proximidades de la Laguna Fría, 
observándose distintas relaciones estratigráficas 
en su recorrido. En el área de Laguna Fría, las 
coladas basálticas alcalinas rellenan 
paleocauses labrados en el plateux ignimbrítico 
de la Ignimbrita Barda Colorada. En su recorrido 
hacia el sur-este, aparece sobreyaciendo 
mediante discordancia erosiva sobre las 
limonitas de la Formación Lefipan del Daniano-
Maastrichtiano y luego sobre las areniscas de la 
Formación Paso del Sapo del Cretácico superior. 
Dado el carácter friable de las fangolitas de la 
Formación Lefipan, y la tenacidad de los 
basaltos, se produce una inversión de relieve. 
Una datación 40Ar/39Ar de estos basaltos 
alcalinos en la localidad de Laguna Fría da 47,89 
±1,21 Ma (Gosses et al., 2006), lo que permite 
correlacionar a estos basaltos alcalinos con los 
basaltos alcalinos Eocenos descriptos por 
Aragón et al. (2005) en el ámbito de intracaldera, 

y poder mantener así a estos basaltos alcalinos 
como una unidad más del CVPRCHM. 
     El marco tectónico que acompaña el 
magmatismo del CVPRCHM, es extensional 
durante el Paleógeno, registrándose la inversión 
tectónica recién en el Mioceno medio a superior 
(Giacosa y Marquez, 1999), pero que 
contrariamente a lo esperado va acompañado de 
un fuerte levantamiento regional, que queda 
evidenciado en el área de estudio por la 
yacencia del CVPRCHM sobre depósitos 
marinos de edad Daniana (Fm Lefipan) con 
arrecifes coralinos (Kiessling et al., 2005) y 
depósitos transicionales de la Fm Paso del Sapo 
del Cretácico superior, mediante una 
discordancia erosiva regional.  
 
COMPOSICIÓN DE LOS BASALTOS 
ALCALINOS 
 
     Los estudios geoquímicos se llevaron a 
cabo sobre muestras seleccionadas por su 
escasa alteración. Los análisis químicos se 
realizaron en los laboratorios Alex Stewart 
Argentina por el método ICP-MA para 
elementos mayoritarios y trazas. Los análisis 
Isotópicos se realizaron en los laboratorios de 
la Universidad de Granada, España. 

 
     La composición de estos basaltos alcalinos 
de edad Eocena es de traquibasaltos y 
traquiandesitas basálticas con nefelina 
normativos (Fig. 2 A), con una relación Na2O –2 
> K2O (Fig. 2 B), lo que permite clasificarlos 
como hawaitas y mugeritas de naturaleza 
débilmente alcalina para los basaltos del Cº 
Zeballos (con 0,3 a 6 % de nefelina normativa), a 
fuertemente alcalina para los basaltos de Laguna 
Fría (con 2 a 7 % de nefelina normativa) que se 
intercalan con escasos basaltos transicionales 
que llegan a tener hasta 2,5 % de hipersteno 
normativo junto a la olivina normativa. 
     Por su parte, los elementos traza como el Ba 
y Nb (Fig. 3 A) muestran una gran afinidad con 
relaciones de tipo OIB, tales como relaciones 
La/Ba > 0,05 cuando las relaciones de Arco son 
La/Ba < 0,05. También esto se puede observar 
en la relación Ba/Nb < 31 de los basaltos, dado 
que los basaltos de Arco tienen valores Ba/Nb > 
31, en tanto que las relaciones isotópicas 
iniciales εNd = +1,32 y 87Sr/86Sr = 0,70417 (Tabla 
1, Fig. 3 B), reflejan una fuente mantélica 
primitiva, y muestran mejor correspondencia con 
las relaciones isotópicas mas evolucionadas del 
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Plateau de Somuncura, que con los basaltos de 
plateau de Posadas. 

 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
     Los basaltos alcalinos aquí descriptos fueron 
mapeados como Andedesita Estrechura por 
Aragón y Mazzoni (1997), debido a que en gran 
medida estos basaltos de escaso microporfirismo 
se encuentran intercalados con las vulcanitas 
calcoalcalinas del CVPRCHM.  Debido a su 
escaso porfirismo, la única manera de reconocer 
su carácter alcalino es mediante el análisis 
químico y cálculo de los componentes 
normativos que revelan la presencia de nefelina 
Normativa.  
     Por otra parte, ya en el trabajo de Kay y 
Rapela (1987) se señaló que los basaltos del 
vulcanismo Paleógeno del cinturón volcánico de 
Pilcaniyeu, mostraban cierta afinidad con los 
basaltos de tipo OIB.  En forma más clara, para 
el Oligoceno se consolida en toda la región 
desde el cinturón magmático de la costa en 
Chile, hasta la meseta de Somuncura en el 
extremo este de Argentina, un vulcanismo 
extensional con afinidades composicionales 
tanto de tipo OIB como de Arco (Muñoz et al, 
2000, Kay et al., 2004), al que interpretan como 
la incorporación de fuentes magmáticas 
astenosféricas a los magmas litosféricos 
generados por procesos de Arco previos a la 
extensión, o a una pluma respectivamente.  
     De lo expuesto, estos nuevos datos de 
basaltos alcalinos de afinidad OIB, intercalados 
en la secuencia calcoalcalina del cinturón 
Eoceno de Pilcaniyeu, sugieren que el proceso 
de aporte astenosférico sobre un área 
previamente sometida a subducción, pudo 
haberse iniciado ya en el Eoceno inferior, en las 
secuencias que se daban hasta ahora como de 
Arco. 
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Figura 1.- Plano de ubicación y geológico de los basaltos alcalinos Eocenos del Complejo Volcánico-
Piroclástico del Río Chubut Medio. 
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Figura 2.- A) Diagrama de clasificación TAS (conforme Le Maitre 1989), óxidos en base anhidra. La 
línea cortada señala el límite entre los campos alcalino y subalcalino conforme Irvine y Baragar 
(1971) B) Relaciones entre álcalis. Cuadrados rellenos pertenecen a la base del Cº Zeballos,  
Rombos rellenos pertenecen al perfil de Laguna Fría, conforme Aragón et al. 2005. 
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Figura 3.- A) Diagrama discriminatorio La/Ba versus La/Nb conforme Fitton et al (1991) que separa 
rocas con afinidad OIB de rocas con afinidad de Arco. B) Diagrama ENd versus 87Sr/86Sr, en el que 
se compara una muestra de los basaltos alcalinos Eocenos de Piedra Parada con otros basaltos 
Eocenos de Chubut y con los basaltos Oligocenos-Miocenos de la meseta de Somuncura conforme 
el trabajo de Kay et al 2004 y los trabajos allí citados. Las referencias son iguales que las de la Fig.2. 
 
 

Muestra Edad Rb Sr Rb/Sr 87Rb/86Sr 87Sr/86Sr (0) 87Sr/86Sr (I)
CV1-1 48 19,59 316 0,061904 0,179 0,704292 0,70417

Muestra Edad Sm Nd Sm/Nd 147Sm/144Nd 143Nd/144Nd(0)143Nd/144Nd( t) E(Nd)(t)
CV1-1 48 2,24 6,83 0,327390 0,197089 0,512706 0,512644 1,32  

 
Tabla 1: Relaciones Isotópicas de los basaltos alcalinos Eocenos de Piedra Parada 
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