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Resumen.  Al sur de la localidad de Prahuani-
yeu, sector oeste de la Meseta de Somuncurá, aflo-
ran rocas volcánicas alcalinas a ultra-alcalinas
(basanitas). Las mismas presentan fenocristales
de olivino en una pasta con augita titanífera, olivino,
nefelina y minerales opacos. Geoquímicamente es-
tán levemente enriquecidas respecto al patrón de
OIB, poseen una marcada anomalía negativa en K y
altos valores de elementos incompatibles. Estas
características son comparables con las volcanitas
plio-pleistocenas de la región.
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Abstract.  Petrography and geochemistry of
basanites from the western part of Meseta de So-
muncurá, Río Negro province.

South of Prahuaniyeu, in the western part of
Meseta de Somuncurá, alkali to ultra-alkali volcanic
rocks (basanites) crop out. These lavas have olivi-
ne fenocrystals in a groundmass of titaniferous
augite, olivine, nepheline and opaque minerals. They
are slightly enriched compared with OIB standards,
have a strong negative K anomaly and high con-
tents of incompatible elements. These geochemical
characteristics are comparable with the Plio-Pleisto-
cene volcanic rocks of the region.
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Introducción.  La Meseta de Somuncurá está
ubicada en la Comarca Nordpatagónica, entre los
paralelos 40,5° y 43°S. Comprende un campo vol-
cánico principalmente basáltico con una extensión
de más de 25.000 km2 donde han sido reconocidas
diferentes unidades estratigráficas, producto de
vulcanismo máfico de intraplaca y retroarco (Ardo-
lino y Franchi, 1993). La Formación Somuncurá
(Ardolino, 1981) es la unidad con mayor desarrollo
en la región y comprende las rocas volcánicas oli-
gocenas de composición basáltica. Durante el Mio-
ceno medio a superior el volcanismo de la meseta
se modifica hacia composiciones alcalinas mesosi-

lícicas, esencialmente traquíticas, cuyo desarrollo
tuvo lugar principalmente en el sector oriental (For-
mación Quiñelaf, Núñez et al. 1975). Kay et al.
(2007) clasifican las coladas basálticas en “pre-
plateau” (Oligoceno), “plateau” (Oligoceno tardío a
Mioceno temprano) y “post-plateau” (Mioceno tem-
prano a medio). Las primeras son correlacionables
con la Formación Somuncurá I y II respectivamente,
y las “post-plateau” son comparables con la Forma-
ción Quiñelaf. Se han identificado efusiones basál-
ticas de intraplaca de edad plio-pleistocenas en
varios sectores de la meseta, entre las cuales se
encuentran las reconocidas por Cortelezzi y Dirac
(1969) de 2,1 ± 0,15 y 2 ± 0,15 Ma, en la salina El
Pito, proximas al cerro Trayén Niyeu. Posteriormen-
te Yllañez y Lema (1979) obtuvieron una edad de
3±2 Ma para un dique de composición basáltica del
área de Telsen, mientras que Franchi y Sepúlveda
(1979) y Ardolino y Delpino (1986) reconocieron
lavas de edad pliocena al sureste y norte de la
Meseta de Somuncurá. Por su parte, Ardolino y
Franchi (1993) basándose en criterios geomorfoló-
gicos consideran de edad pliocena los basaltos si-
tuados al noroeste de la localidad de El Caín, en el
extremo occidental de la meseta, y los conos vol-
cánicos del oeste de la Alta Sierra de Somuncurá.
Por otro lado, Labudía et al. (2011) obtienen una
datación K-Ar de 3,2 ± 0,7 Ma (Plioceno) en lavas
del Cerro Medina ubicado al sur de la localidad de
Prahuaniyeu, lo que sugiere una amplia distribución
areal de lavas plio-pleistocenas.

Rocas alcalinas, con características geoquímicas
y petrográficas similares a las aquí presentadas han
sido estudiadas por Corbella (1982, 1989) y Ntaflos et
al. (2000), en el área de la Sierra de Queupuniyeu y
cerca de la localidad de Prahuaniyeu.

El objetivo de esta contribución es dar a conocer
los resultados de estudios petrográficos y geoquími-
cos de basanitas situadas en las inmediaciones del
poblado de Prahuaniyeu y del cerro Medina, con el
fin de contribuir al conocimiento de las unidades
plio-pleistocenas de la Meseta de Somuncurá.

Metodología.  Se realizaron estudios petrográ-
ficos en 37 secciones delgadas de muestras re-
presentativas del área de estudio, realizados en el
Laboratorio de Petrotomía de la Universidad Nacio-
nal del Sur. Las secciones delgadas fueron estu-
diadas con un microscopio de polarización Nikon
Eclipse E400 Pol. Dos de ellas, corresponden a las
basanitas presentadas en este trabajo, cuyos aná-
lisis geoquímicos de elementos mayoritarios y tra-
zas fueron efectuados en un equipo de ICP-MS
Agilent 7500 y por espectrometría de rayos X en
un equipo Phillips PW 2400, en el Departamento de
Investigaciones de la Litosfera, Facultad de Cien-
cias de la Tierra, Geografía y Astronomía de la Uni-
versidad de Viena, Austria.
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Resultados. Los afloramientos de estas rocas
corresponden a coladas de lava horizontales a
subhorizontales, con espesores variables entre 1 y
3 metros. Las características topográficas del te-
rreno y macroscópicas de las muestras dificultan
su diferenciación de las rocas basálticas circun-
dantes, motivo por el cual fue necesario recurrir a
estudios petrográficos y geoquímicos.

Petrografía.  Las muestras estudiadas corres-
ponden a coladas masivas de color gris oscuro, tex-
tura afanítica que grada localmente a porfírica, con
vesicularidad variable entre 1 y 5%. Presentan tex-
tura holocristalina, porfírica con 10% de fenocrista-
les de olivino inmersos en una pasta (90%) com-
puesta por augita titanífera, olivino, nefelina subordi-
nada y minerales opacos (figura 1a). Los fenocris-
tales son íntegramente de olivino, con contornos
subhedrales, longitud entre 300 y 1.000µm y están
levemente alterados a iddingsita en bordes y fractu-
ras. Algunos cristales exhiben márgenes reabsorbi-
dos, contornos corroídos y engolfamientos (figura
1a, b). En la pasta, los individuos de augita titanífera
(50%) son de color castaño pálido, poseen contor-
nos euhedrales a subhedrales, hábito prismático y

tamaños entre 50 y 300µm. Los cristales de olivino
(20%) son anhedrales a subhedrales, con tamaño
promedio de 100µm, los cuales presentan leve a
moderada alteración de iddingsita en bordes y frac-
turas, ocasionalmente dando lugar al reemplazo
pseudomórfico. Cristales anhedrales de nefelina
(10%) se ubican entre los restantes minerales que
integran la pasta, identificándose localmente crista-
les subhedrales de hábito tabular, con tamaños que
varían entre 50 y 100µm, parcialmente reemplazados
por ceolitas y esmectitas. Los minerales opacos re-
presentan el 10% de la pasta, muestran secciones
cuadradas y se encuentran como inclusiones dentro
de los demás minerales que integran la roca. Como
mineral accesorio se han identificado cristales de
apatito en la pasta y como inclusiones dentro de los
cristales de nefelina (figura 1a-c).

Se observan amígdalas rellenas en forma con-
céntrica con minerales del grupo de las ceolitas en
los bordes y hacia el centro esmectitas y calcita.

Una de las muestras presenta un fragmento de
xenolito de 9,2 mm, en contacto neto con la roca
hospedante, constituido por olivino, con espinelo y
piroxeno subordinados. La textura es protogranular
transicional a porfiroclástica (figura 1d).

Figura 1. Fotomicrografías con analizador. a) Aspecto general de la roca. b) Fenocristales y xenocris-
tales de olivino. c)  Pasta de la roca con nefelina intersticial entre cristales de clinopiroxeno y olivino. d)
Fragmento de xenolito de manto inmerso en la roca.
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De acuerdo a la clasificación modal QAPF pro-
puesta por la IUGS para rocas volcánicas (Strec-
keisen 1978, Le Maitre et al. 2002), las muestras
estudiadas corresponden a foiditas.

Geoquímica.  De acuerdo a los diagramas TAS
(Le Bas et al. 1986 y Cox et al. 1979), las rocas
estudiadas corresponden a la familia de rocas al-
calinas y al campo de las basanitas (ol>10%), figu-
ras 2a, b. El diagrama K2O versus Na2O para mag-
mas alcalinos (Middlemost, 1975) indica que una de
las muestras coincide con el campo de la serie
sódica, mientras que la otra se ubica en el límite
entre el campo de la serie sódica y la serie potási-
ca (figura 2c).

En el diagrama de elementos inmóviles Zr/Ti vs.
Nb/Y (Pearce, 1996) (figura 2d) las muestras evi-
dencian composición alcalina a ultra-alcalina, coin-
cidiendo con el campo de las foiditas, muy cerca
del límite del basalto alcalino.

En la figura 2e se comparan los diseños de
abundancia relativa de los elementos de tierras ra-
ras (REE) normalizadas a condrito (Sun y McDo-
nough, 1989) incluyéndose también el patrón de
OIB (Oceanic Island Basalt) de Sun y McDonough
(1989). Se observa que las muestras estudiadas
registran un enriquecimiento en los LREE (tierras
raras livianas) mayor a 100 veces el condrito y
que los contenidos de estos elementos para ambas
muestras son mayores a los HREE (tierras raras
pesadas), mostrando una marcada pendiente ne-
gativa con valores LaN/YbN promedio de 29,8. Am-
bas muestras presentan tendencia geoquímica si-
milar al patrón OIB, con valores de LREE levemente
enriquecidos respecto a este último. En el diagra-
ma multielemental, normalizado a OIB (Sun y McDo-
nough, 1989), se observa que las muestras exhi-
ben contenidos similares entre sí y que la mayoría
de los elementos están enriquecidos respecto al
patrón OIB. Asimismo, se destaca una marcada
anomalía negativa de K y de Rb, en este último
caso menos pronunciada (figura 2f).

Discusión.  La geoquímica de las muestras pre-
sentadas en este trabajo, coincide con los datos
aportados por Ntaflos et al. (2000) y Labudía et al.
(2011). Ntaflos et al. (2000) definen el grupo Que-
Pra, para basanitas de la Sierra de Queupuniyeu y
de la localidad de Prahuaniyeu, con afinidad a ba-
saltos OIB, altos contenidos de elementos incompa-
tibles, altas relaciones LaN/YbN=26 y marcada ano-
malía negativa en K (figura 2e, f). Las concentra-
ciones de elementos incompatibles y la anomalía
negativa en K coinciden con las muestras analiza-
das en esta contribución.

Por otra parte, Labudía et al. (2011) estudian
una basanita alcalina del cerro Medina, cono piro-
clástico con coladas de lava asociadas, localizado
16 km al suroeste del paraje Prahuaniyeu. Esta
roca presenta tamaño de grano fino, con fenocris-

tales de olivino, piroxeno, plagioclasa, con nefelina
asociada y xenocristales de olivino. Posee una ten-
dencia geoquímica similar al patrón OIB, con relacio-
nes LaN/YbN=29 y una anomalía negativa en K (fi-
gura 2e, f). La edad de esta roca, en base a una
datación K-Ar documentada por estos autores, es
de 3,2 ± 0,7 Ma (Plioceno). Las características pe-
trográficas y geoquímicas de esta basanita son
semejantes a las de las rocas analizadas en este
trabajo, con presencia de xenocritales de olivino,
nefelina asociada, altas relaciones LaN/YbN y ano-
malía negativa en K.

Sun y McDonough (1989) relacionan las ano-
malías negativas de K y Rb en basaltos con la
presencia de flogopita en la fuente mantélica. Por
su parte, Ntaflos et al. (2000) relacionan la anoma-
lía negativa en K del grupo Que-Pra con la posible
presencia de una fuente magmática empobrecida
en este elemento e indican que el alto contenido de
elementos incompatibles que caracteriza a este
grupo no podrían derivar directamente de la fusión
parcial del manto astenosférico o de una pluma de
manto, ya que serían necesarios porcentajes míni-
mos de fusión. Estos autores, atribuyen los valo-
res extremos de LREE a dos episodios de fusión
parcial, o a un enriquecimiento de la fuente manté-
lica, producto de un metasomatismo previo a la fu-
sión. Teniendo esto presente, se considera la hipó-
tesis de Ntaflos et al. (2000) para explicar la ano-
malía negativa de K y las elevadas concentracio-
nes de elementos incompatibles. Por otro lado, se
asume la edad pliocena propuesta por Labudía et
al. (2011) para las basanitas presentadas en esta
contribución.

Corbella (1982, 1989) estudia las lavas de la
Sierra de Queupuniyeu y comprueba la existencia
de rocas de características alcalinas, sódicas, en-
tre las cuales describe basanitas y nefelinitas. Es-
tas rocas presentan características petrográficas
y geoquímicas similares a las estudiadas en este
trabajo, pero no presentan anomalía negativa en K.
Por otra parte, Corbella (1982) obtiene una edad K-
Ar de 19 ± 1 Ma (Mioceno temprano) en una colada
de basanita, sin embargo esta edad es más anti-
gua que la atribuida a las muestras presentadas en
esta contribución.

En relación a otros basaltos de la Meseta de
Somuncurá (Kay et al. 2007; Maro y Remesal,
2012), las muestras analizadas presentan conteni-
dos relativamente altos de MgO, TiO2 y P2O5, y ba-
jos de SiO2 y Al2O3. (Tabla 1).

Kay et al. (2007) consideran que el grupo
“post-plateau” está integrado por basaltos alcali-
nos, traquibasaltos, mugearitas y hawaiitas. Estos
flujos se concentran en los márgenes occidental y
sur de la meseta con un tren general NW-SE. Las
edades Ar-Ar obtenidas para estas rocas fueron
20,6 ± 0,6 Ma (Mioceno temprano) y 16,6 ± 0,4 Ma
(Mioceno). En el sector oriental de la Meseta de
Somuncurá, Maro y Remesal (2012) estudiaron las
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Figura 2.  a y b)  Diagramas TAS de Le Bas et al. (1986) y Cox et al. (1979) respectivamente. c)  Diagra-
ma K2O-Na2O (Middlemost, 1975) d)  Diagrama Zr/Ti versus Nb/Y (Pearce, 1996) e) Diagrama de REE
normalizado a condrito C1 de Sun y McDonough (1989). f)  Diagrama normalizado a OIB de Sun y Mc-
Donough (1989).
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lavas del cerro Corona, las cuales presentan ca-
racterísticas geoquímicas muy similares al grupo
“post-plateau” de Kay et al. (2007).

Si bien las características geoquímicas de las
basanitas estudiadas son parcialmente similares a

las “post-plateau” de Kay et al. (2007) y de Maro y
Remesal (2012), se diferencian por presentar una
composición más alcalina y menos evolucionada.
Por otra parte, los flujos “post-plateau” no mues-
tran anomalías negativas en K y los contenidos de

Tabla 1. Análisis geoquímicos de elementos mayoritarios y traza de las muestras estudiadas
y muestras representativas de Maro y Remesal (2012) y del grupo «post-plateau» de Kay et
al., (2007).
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LREE son menores a los de las basanitas aquí pre-
sentadas (figura 2a-f). Asimismo, la edad asignada
a las muestras estudiadas tomando como base la
datación de Labudía et al. (2011), es más joven
que la propuesta para los flujos “post-plateau”.

Conclusión.  Las rocas estudiadas correspon-
den a coladas de lava masivas de textura afaníti-
ca a localmente porfírica, con fenocristales de olivi-
no en una pasta compuesta por augita titanífera,
olivino, nefelina y minerales opacos. Modalmente se
clasifican como foiditas, mientras que químicamente
corresponden a basanitas y foiditas de las series
alcalinas a ultra-alcalinas. En relación a la geoquí-
mica de REE, las muestras estudiadas presentan
distribuciones de abundancia relativas de pendiente
general negativa, y diseño similar aunque parcial-
mente enriquecido respecto al patrón de OIB. Ade-
más poseen una marcada anomalía negativa en K
y altos valores de elementos incompatibles (más de
100 veces el condrito).

Los altos contenidos de elementos incompati-
bles son atribuibles a porcentajes mínimos de fu-
sión parcial o a un enriquecimiento de la fuente
mantélica originado por metasomatismo previo a la
fusión. En cuanto a la anomalía negativa de K, se
considera que puede deberse a un empobreci-
miento de este elemento en la fuente magmática
debido a la presencia de flogopita en el manto del
cual derivan.

Las rocas presentadas en esta contribución
muestran claras diferencias con los basaltos oligo-
cenos y miocenos de la Meseta de Somuncurá.
Sin embargo exhiben características petrográficas
y geoquímicas similares a volcanitas de edad plio-
cena, por lo que se presume que las basanitas
estudiadas en este trabajo corresponden a un
evento plioceno, posterior al magmatismo principal
de la meseta.
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