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Tect6nica del valle del rio Atuel al pie del Cerro Sosneado. 

Provincia de Mendoza 

Natalia Fortunatti 1-2 y Luis Dimieri 7-2 

RESUMEN. En el valle del rio Atuel, entre los arroyos Blanco y Malo, afloran unidades junisicas tempranas en respuesta a un resalto 

en el basamento cuyo desnivel estructural permite el ascenso del Mesozoico mas temprano para la Argentina. EI limite oriental se 

encuentra definido por la falla del arroyo Blanco y sistemas de retrocorrimientos que afectan al Grupo Cuyo, asociados a una cufi,a tec

tonica de basamento que se moviliza hacia el antepais. Ellimite occidental no se encuentra claramente definido en la ladera norte del 

rio Atuel, cubierto por las efusiones vo1canicas del Cerro Sosneado, pero puede interpretarse a partir de la continuacion de los aflora

mientos sobre la ladera sur. Se presentan la geologia estructural de detalle, secciones balanceadas para el NE y SO del rio Atuel y una 

posible interpretacion para la relacion basamento-cubierta. 

Palabras claves: Rio Atuel, Grupo Cuyo, Retrocorrimientos, Basamento, Cunas. 

ABSTRACT. Tectonics at the Atuel river valley near the Cerro Sosneado foothills, Mendoza province. At the Atuel river valley, bet

ween the Blanco and Malo streams, Lower Jurassic units form a north-south outcrop trend related to a structural high of the basement. 

The eastern boundary of this high is located at the Arroyo Blanco fault, where a backthrust system related to a basement tectonic wedge 

that moves to the foreland, affects the Cuyo Group. The western boundary is covered at the northern margin of Atuel river by basaltic 

flows derived from Cerro Sosneado. However, at the southern margin, basement and sedimentary cover relationships can be observed 

and then extrapolated to the north. In this work we introduce a detailed structural map of the area, balanced-cross sections and a possi

ble configuration of the basement-cover relationship. 

Key words: Atuel river, Cuyo Group, Backthrusts, Basement, Wedges. 

Introduccion	 tor comprendido entre el arroyo EI Freno y el arroyo Malo al 
NE y SO del rio Atuel, con el fin de extrapolar informaci6n 

EI Cerro Sosneado se encuentra ubicado en la margen y poder definir tentativamente la relaci6n basamento-cubier
derecha del rio Atuel, en cercanias a la localidad de EI ta para este sector. 
Sosneado, provincia de Mendoza (Fig. 1). Este centro efusi
vo volcanico de edad cuatemaria cubre discordantemente 
rocas pertenecientes al Grupo Cuyo (Hettangiano? Metodologia 
Calloviano medio) cuyo afloramiento en la zona responde a 
un fuerte control estructural del basamento. La geometria de A partir de datos obtenidos· mediante relevamientos de 
estas unidades puede inferirse en la margen sur del rio, en campo, fotointerpretaci6n y cartas geol6gicas se elabora un 
donde las capas jurasicas j6venes se encuentran falladas y mapa con enfasis en los rasgos tect6nicos. Posteriormente se 
plegadas con vergencia oeste. EI resto de la secuencia jurasi eligen dos transectas de orientaci6n NO-SE a partir de las 
co-cretacica, tambien afectada, aflora ampliamente en el sec cuales se reconstruyen las secciones geol6gicas correspon
tor sur de la zona, mientras que los dep6sitos del Grupo dientes. Los angulos de corte de las fallas que afectan a la 
Cuyo desaparecen. EI objetivo de este trabajo es caracterizar cubierta fueron obtenidos a partir del buzamiento de los lim
la deformaci6n de la cubierta sedimentaria mediante la cons bos de estructuras de plegamiento medidos en el afloramien
trucci6n de secciones estructurales balanceadas para el sec- to. Se aplicaron las relaciones entre la geometria del pliegue 

y el buzamiento de la falla para pliegues por propagaci6n de 
1 Departamento de Geologia, UN.S. San Juan 670, Bahia fallas angulares paralelos (plano axial, bisectriz del angulo 
Blanca. E-mail: nfortuna@uns.edu.ar.ghdimier@criba.edu.ar interlimbo), con e= <t> y espesor constante (Suppe 1985). 
2CONICET La geometria para el basalnento ha sido inferida a partir de 

la deformaci6n relevada en la cubierta suprayacente (vergen
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Figura 1: Mapa de ubicacion geogratico. 

cia de las estructuras, inclinacion de los estratos, afloramien
to de unidades estratigraticas). Partiendo de estos datos se 
calculan los angulos de corte del colgante para las fallas que 
afectan al basamento asumiendo que e*' 4> para pliegues por 
flexion de falla angulares paralelos (Suppe 1983). 

Geologia regional 

La geologia del valle del rio Atuel ha sido estudiada ini
cialmente por Gerth (1925) y Groeber (1947). Volkheimer 
(1978) describe en la Hoja Geologica 28b la estratigrafia y 
estructura de este sector. Riccardi et al. (1988, 1991, 1997) 
contribuyen al conocimiento estratigrafico y paleontologico 
del area y Gulisano y Gutierrez Pleimling (1994) realizan un 
perfil estratigrafico tipo al este del arroyo Blanco. Baldi et 
al. (1984) y Kozlowski (1984) aportan datos acerca del com
portamiento estructural del basamento y la cubierta sedimen
taria. Sruoga et al. (2000) realizan una actualizacion del esta
do de conocimiento del area en la Hoja Geologica Volcan 
Maipo. Fortunatti y Dimieri (1999, 2000, 2002), Fortunatti et 
al. (2004) y Turienzo et al. (2004) contribuyeron a describir 
la geologia estructural del area y aportaron un posible mode
10 para la evolucion del basamento en el sector aledano a la 
confluencia arroyo Blanco-rio Atuel. 

La region estudiada forma parte del sector extemo y medio 
de la faja plegada y corrida de Malargtie, sur de la Cordillera 
Principal. Se caracteriza por la participacion del basamento 
en las estructuras, a diferencia de la faja plegada y corrida 
del Aconcagua ubicada inrnediatamente al norte (Kozlowski 
et al. 1993). Giambiagi et al. (2005) analiza la evolucion de 
ambos sectores comparando sus estilos estructurales, la 
deformacion de piel fina y gruesa y su relacion con la etapa 
extensional triasica previa. 

EI area del valle del rio Atuel tenia como configuracion 
durante el intervalo Triasico-Sinemuriano diversos depocen
tros aislados, resultantes de la tectonica extensional actuante 
en el sur de Mendoza en ese momento. Los primeros depo
sitos sedimentarios fueron coetaneos, poseian cierta conti
nuidad espacial y evolucionaron de condiciones continenta-
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Figura 2: Columna estratigrafica para el sector confluencia arro
yo Malo-Rio Atuel (adaptada de Gulisano y Gutierrez Pleimling 
1994 y Riccardi et al. 1997). 

les a marinas, las que prevalecen durante el Jurasico tempra
no y llegan a su maxima extension areal durante el 
Bajociano. A fines del Calloviano la conexion con el mar 
comenzo a cerrarse progresivamente, culminando con depo
sitos de evaporitas en el centro de la cuenca. EI intervalo 
Hettangiano-Calloviano medio muestra una compleja inter
accion de depositos continentales (fluviales y aluviales), tur
biditicos, de plataforma y evaporitas. Elementos estructura
les asociados al evento extensional de edad triasica tardia a 
junisica temprana son aportados por Bechis et al. (2005) . 
Giambiagi et al. (en prensa) aporta una descripcion de la 
configuracion del depocentro Atuel para el periodo 
Raetiano-Sinemuriano tardio. 

Columna estratignlfica 

El basamento cristalino de la Cordillera Principal esta 
representado por el Grupo Choiyoi (Permico tardfo-Triasico 
temprano) y una suite de rocas igneas (plut6nicas y volcani
clasticas) no aflorante en el area de estudio. 

La cubierta sedimentaria pertenece al Grupo Cuyo Ci,He
ttangiano?-Calloviano medio), el Grupo Lotena (Calloviano 
medio-Oxfordiano), el Grupo Mendoza (Kimmeridgiano
Barremiano) y el Grupo Rayoso (Aptiano-Albiano) (Fig. 2). 
La columna estratigrafica ha sido adaptada a partir de 
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Figura 3: Mapa geologico para el sector cont1uencia arroyo Malo-rio Atuel. 

Gulisano y Gutierrez Pleimling (1994) y Riccardi et at. 
(1997). El contacto basamento-cubierta no se encuentra 
expuesto en el area. 

En el valle del rio Atuel el Grupo Cuyo esta integrado por 
los conglomerados tluviales de la Formaci6n El Freno 
(Hettangiano?-Sinemuriano), las areniscas finas, calizas y 

limolitas de plataforma de la Formaci6n Puesto Araya 
(Sinemuriano tardio-Pliensbaquiano) y las pelitas oscuras 
turbiditicas de interior de cuenca de la Formaci6n Tres 
Esquinas (Toarciano-Aaleniano). Esta descripci6n pertenece 
al sector mas oriental del area, entre el arroyo Blanco y el 
arroyo El Freno. A partir de este curso tluvial y hacia el oeste 
la identificaci6n de facies relativas a cada unidad se torna 
dificil, a excepci6n de las pelitas toarcianas. Las Formacio
nes El Freno y Puesto Araya muestran litologias mas finas, 
ademas del progresivo adelgazamiento de la primera de elias 
en direcci6n este-oeste. Al sur del rfo Atuel los asomos de las 
unidades basales del Grupo Cuyo se remiten a nucleos de 
estructuras anticlinales, y desaparecen hacia el sur en res
puesta al control estructural. 

Riccardi et at. (1997) han definido para la Formaci6n 
Arroyo Malo una asociaci6n de invertebrados marinos que 
permitieron ubicarla en el Raetiano. En su perfil tipo, al mar
gen del arroyo Alumbre, infrayace a un delgado nivel con
glomeradico correlacionable a la Formaci6n EI Freno que 
grada a los niveles mas finos de la Formaci6n Puesto Araya. 
Se trata de una secuencia turbiditica de 286 metros de espe
sor cuya base no atlora. No han sido descriptos otros atlora
mientos para el area, aunque no se descarta que posea una 

distribuci6n areal mas importante en superficie y tambien en 
subsuelo (Sruoga et at. 2000). 

Estructura 

La exhumaci6n de las unidades mas j6venes del Jurasico 
responde ala intluencia del basamento en la deformaci6n de 
este sector de la Cordillera Principal. Si bien el Grupo 
Choiyoi no ha sido relevado en cercanias al valle del rio 
Atuel, este se encontraria ubicado en alturas topograficas 
muy cercanas al lecho del curso fluvial. Esta interpretaci6n 
se encuentra sustentada por el atloramiento abrupto de la 
secuencia liasica al oeste del arroyo Blanco, en donde la altu
ra topografica de estos atloramientos es similar a la de dep6
sitos mas modernos atlorantes en Lorna del Medio y al sur 
del rio Atuel. Perforaciones realizadas al noreste de este sec
tor indican un importante desnivel estructural para el basa
mento, que adoptaria la configuraci6n de bloques limitados 
por fracturas subverticales (Baldi et al. 1984, Kozlowski 
1984) variando su posici6n de 6000 metros aproximadamen
te bajo el nivel medio del mar a 1000 metros sobre esta linea 
de referencia a la altura del arroyo Blanco. La relaci6n basa
mento-cubierta para el sector contluencia arroyo Blanco-rio 
Atuel ha sido descripta en varios trabajos (Fortunatti y 
Dimieri 1999,2000,2002, Fortunatti et al. 2004; Turienzo et 
at. 2004, Dimieri et at. 2005). 

El area de trabajo pertenece a la zona caracterizada por la 
presencia de retrocorrimientos que afectan la secuencia sedi
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mentaria, repitiendo el esquema observado al este del arroyo 
Blanco con variantes (Fig.3). De acuerdo con sus caracteris
ticas esta zona se diferencia de las mas orientales a causa de 
la vergencia y la magnitud de sus estructuras (Fortunatti y 
Dimieri 2002). Estos sistemas imbricados de fallas de ver
gencia oeste afectan la cubierta dando lugar a pliegues aso
ciados a fall as con ejes buzantes al sur y rumbo meridional 
observados en la margen derecha e izquierda del rio Atuel 
afectando tanto a las unidades liasicas como a las del 
Jurasico medio. EI arroyo EI Freno marca el cambio de ver
gencia para las estructuras presentes en el area (Fig.3). La 
faja plegada y corrida con vergencia al antepais interacciona 
con un nuevo sistema de pliegues relacionados a fall as que 
poseen vergencia opuesta. La gran estructura anticlinal ubi
cada inmediatamente al oeste del arroyo EI Freno varia su 
rumbo de nornoreste-sursuroeste a casi norte-sur. Los plie
gues Z asociados relevados en la margen norte del rio Atuel 
muestran varias repeticiones y son interpretados como el 
limbo posterior de una estructura duplex. EI afloramiento de 
la Formaci6n EI Freno estaria relacionado a las fallas que 
repiten las mismas capas por 10 menos tres veces y que 
aumentarian su desplazamiento hacia el norte alcanzando 
posiciones estratigraficas mas altas. 

EI afloramiento de las Formaciones Arroyo Malo y EI 
Freno hacia el oeste para ambas margenes del rio Atuel, asi 
como el cambio de rumbo, vergencia y expresi6n de las 
estructuras, estaria asociado al comportamiento tect6nico del 
Grupo Choiyoi. De este modo el basamento afectado por 
fallas de vergencia oeste y nuevamente ascendido, sumado a 
las variaciones litofaciales observadas en las unidades triasi
cas tardias-jurasicas tempranas, permitiria explicar la difi
cultad en el reconocimiento de las facies tipicas de cada una. 
Los ejes buzantes de los pliegues se asocian a una pendiente 
negativa del basamento hacia el sur-suroeste de la zona, con
dicionando la tect6nica de esta manera la exposici6n del 
Grupo Cuyo en esta direcci6n. Si bien en el rio Salado exis
ten asomos de esta unidad jurasica, aparece en discordancia 
sobre el Grupo Choiyoi y con un espesor total menor a los 
200 metros (Portezuelo Ancho, Gulisano y Gutierrez 
Pleimling 1994), correspondiendo a dep6sitos marginales de 
la cuenca coetaneos con la zona del rio Atuel. 

Deformacion de la cubierta 

Las estructuras han sido reconstruidas teniendo en cuenta 
la deformaci6n observada en la cubierta en el sector de estu
dio. La intenci6n radica en inferir a partir de las geometrias 
y la estratigrafia relevada la posible relaci6n basamento
cubierta. Es claro en este punto que los retrocorrimientos 
toman nuevamente un papel importante dado que afectan 
tanto a las sedimentitas del Grupo Cuyo como al Grupo 
Choiyoi. De esta manera, se ubican cufias tect6nicas de basa
mento de pequefia expresi6n y vergencia oeste que provocan 
variaciones en la altitud del limite basamento-cubierta, per
mitiendo explicar el cambio de vergencia de los pliegues, la 
posici6n de las unidades estratigraficas y la desaparici6n de 
los asomos del Grupo Cuyo hacia el oeste. Esquem::itica

mente, estas cuTias conformarian un tren de bloques de basa
mento afectados por retrocorrimientos que en profundidad 
conectarian con una fall a mayor de vergencia este, responsa
ble del ascenso del Grupo Choiyoi en el arroyo Blanco 
(Fortunatti y Dimieri, en prensa). Las cufias de vergencia 
occidental se generarian en secuencia tipo piggy-back 
(Dahlstrom 1970) afectando la mas moderna en su desplaza
miento a las mas antiguas. 

Esta geometria es posible segun modelos experimentales 
Ilevados a cabo por Ellis et al. (2004) en materiales de com
portamiento mecanico similar al de rocas corticales, en 
donde se logra modelar una estructura de tipo pop-up limita
da por fallas de buzamientos opuestos y de relieve positivo. 

Como se ha explicado anteriormente, la historia deposicio
nal de la cuenca posee relevancia a la hora de definir las for
maciones y su espesor, imprescindibles para realizar un per
fil admisible. Para simplificar, se ha definido previamente 
una pendiente regional de 10 hacia el oeste para el limite 
basamento-cubierta, y los espesores se han calculado a par
tir de los datos bibliograficos para el sector comprendido 
entre el arroyo Blanco y el arroyo Malo. Asimismo, las For
maciones Arroyo Malo y EI Freno se unificaron, ya que se 
consideran dep6sitos coetaneos de ambientes sedimentarios 
vinculados temporalmente (Lanes 2005). 

Se asume en el proceso de balance una cizalla paralela a la 
estratificaci6n en respuesta a la deformaci6n. Los limites de 
los perfiles estan determinados por una linea vertical fija al 
oeste y una linea vertical suelta al este (vertical pin line y 
vertical loose line, Mitra 1992). En esta etapa preliminar no 
se considera la cizalla que aportan a los perfiles las estructu
ras con vergencia hacia el antepais ubicadas al este del arro
yo EI Freno; de este modo, las Iineas sueltas en el balance 
final de las secciones no son verticales, 10 cual implica que 
aunque no presenten a priori problemas es necesario incor
porar el resto de las estructuras que afectan al Grupo Cuyo 
para cuantificar la cizalla total mediante el balance regional 
de las estructuras y relacionarlas con el acortamiento del 
basamento involucrado. 

Seccion AlB, NE del rio Atuel (Fig. 4a) 

Los pliegues Z mencionados anteriormente al oeste del 
arroyo EI Freno muestran la repetici6n en las capas basales 
de la Formaci6n EI Freno, cuyo angulo de corte en la rampa 
del colgante se ubica hacia el arroyo Agua Buena. Hacia el 
oeste, facies pertenecientes a las Formaciones Arroyo Malo 
y EI Freno afloran, mostrando el aumento en la participaci6n 
de sedimentos finos en este sector de la cuenca. Debajo de la 
colada volcanica proveniente del Cerro Sosneado, las capas 
de la Formaci6n Puesto Araya se inclinan hacia el oeste con 
150 de buzamiento. Es probable que una nueva cuTia movili
zandose hacia el retropais disminuya aun mas la altura 
estructural del contacto Grupo Choiyoi-Grupo Cuyo. 

Seccion CID, SO del rio Atuel (Fig. 4b) 

Las estructuras reconstruidas para la margen norte del rio 
Atuel poseen continuidad hacia el sur del cauce fluvial. EI 
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Figura 4: Perfiles reconstruidos y balances correspondientes a las margenes NE (a) y SO (b) para las estructuras relevadas en el Grupo Cuyo 
(l,Hettangiano?-Calloviano tardio). 

hundimiento de los ejes de pliegues (relacionado al basa
mento como se explico anterionnente) permite el aumento 
de afloramiento para las unidades superiores del Grupo 
Cuyo en la margen sur del rio Atuel (Formacion Tres 
Esquinas). Estas muestran considerable disturbacion en el 
arroyo Las Piedras (Volkheimer 1978), simplificandose la 
geometria de las estructuras a causa de la escala de trabajo. 
EI pliegue anticlinal de geometria chevron ubicado al este 
del arroyo Las Animas representaria un pliegue de tipo 
"rabbit-ear fold', estructuras subsidiarias que se desarrollan 
para reacomodar excesos de cizalla paralela a la estratifica
cion ubicados dentro de una estructura mayor (Narr y Suppe 
1994). En este caso, su genesis estaria relacionada al despla
zamiento del gran anticlinal de vergencia oeste y a la defor
macion de la cubierta asociada a la cufia de basamento que 
se moviliza en el mismo sentido. 

Conclusiones 

Las estructuras relevadas entre el arroyo El Freno y el 
arroyo Malo para el valle del rio Atuel conforman un siste
ma de pliegues por propagacion de fallas asociados a corri
mientos de vergencia oeste (retrocorrimientos). El cambio 
de vergencia de las estructuras pertenecientes al cinturon 
plegado y corrido que tfpicamente se moviliza hacia el ante
pais estaria asociado nuevamente al comportamiento estruc
tural del basamento, al igual que al este del arroyo Blanco. 
En este caso en particular, cufias tectonicas de expresion y 
desplazamiento variables conforman un relieve estructural 
inhomogeneo para el limite basamento-cubierta. Los cam
bios en su expresion tanto a 10 largo de su rumbo como en 
la direccion paralela al valle del rio son reflejados por la 
cubierta sedimentaria. Es posible que este modelo se repita 
hacia el oeste condicionando el afloramiento de las unidades 
junisicas. 
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