
RELATORIO DEL XVIII CONGRESO GEOLÓGICO ARGENTINO • NEUQUÉN, 2011

175

EL MIEMBRO CHORREADO DE LA FORMACIÓN HUITRÍN
(CRETÁCICO TEMPRANO)

Alberto Gutiérrez Pleimling1, Graciela Olea2, Mirta Suárez3 y Marta Valenzuela3

1. GEOPARK agutierrez@geo-park.com 2. Independiente gmoleai@gmail.com 3.YPF SA misuarezm@ypf.com
3. YPF SA mvalenzuelae@ypf.com

RESUMEN
El Miembro Chorreado de la Fm. Huitrín es un complejo clástico-carbonático-evaporítico, localizado en el límite entre las Fms.
Agrio y Huitrín. Su asignación como parte de la Fm. Huitrín se justifica en base a criterios de subsuelo donde se reconoce un patrón
sigmoidal con rumbo NNE-SSO progradando hacia el NO. Esta unidad es reservorio en campos petrolíferos en el norte de la
Cuenca Neuquina.
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ABSTRACT
The Chorreado Member of the Huitrín Formation (Early Cretaceous).- This unit is a clastic-carbonatic-evaporitic complex located in
the boundary between the Agrio and Huitrín Fms. Its interpretation as part of Huitrín Fm. is justified through subsurface criteria
where is recognized a sigmoidal depositional arrangement with NNE-SSW trend in strike sense and prograding towards NW. This
unit is a reservoir in oil accumulations located in the northern part of the Neuquén Basin.
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INTRODUCCIÓN

Se denomina Miembro Chorreado a la unidad clásti-

co-carbonática-evaporítica ubicada entre el Miembro Agua

de la Mula de la Formación Agrio y el Miembro Troncoso

Inferior de la Formación Huitrín.

Desde que Groeber (1946) estableció el Chorreadense

como parte integrante del Huitriniano es considerado den-

tro de la Formación Huitrín junto a los Miembros Troncoso

y La Tosca. Legarreta & Gulisano (1989) si bien la dejan

dentro de la Formación Huitrín, lo incluyen en la

Mesosecuencia Mendoza Superior a partir del análisis

estratigráfico secuencial que realizan para toda la cuen-

ca. Leanza (2003) la incluye en la Fm. Agrio.

Edades, análisis estratigráfico y ambiente de
depositación

El Mb. Chorreado fue ubicado históricamente en la

transición del Barremiano al Aptiano considerándose en

su momento incluso la discordancia sobre la cual apoya el

Mb. Troncoso Inferior como Intra-aptiana (Legarreta &

Gulisano, 1989; Gutiérrez Pleimling, 1991; Brisson et al., 2000)

a la que en ese entonces se adjudicaba una edad de 112

millones de años (Fig. 1).

Musacchio & Vallati (2000), y luego Ponce et al. (2002)

publican que hasta aproximadamente la mitad del Rayoso

es Barremiano, lo cual implica que el Mb. Chorreado es

enteramente Barremiano.

El análisis estratigráfico secuencial antes mencio-

nado (Legarreta & Gulisano 1989) ubica este miembro en

la Mesosecuencia Mendoza Superior quedando de este

modo implícita su inclusión en el Mendociano, relacio-

nándolo mas a una restricción del mar abierto que existía

durante el Agrio Superior, que a la rápida continentaliza-

ción ocurrida en el Troncoso Inferior (Vergani et al. 2002).

Siguiendo la información antes mencionada, obser-

vaciones de superficie y criterios de practicidad para ma-

peo geológico, Leanza (2003) incluyó el Mb. Chorreado den-

tro del Mendociano, mas precisamente como el término

cuspidal de la Fm. Agrio.

La información sísmica y de pozos de la zona norte de

la Cuenca Neuquina permitió elaborar un modelo

secuencial donde el Mb. Chorreado se muestra con un arre-

glo sigmoidal, de alternancia de unidades clásticas y car-

bonáticas y diferenciado claramente de las unidades sub-

yacentes del Mb. Agrio Superior, con dominio clástico y

arreglo agradacional (Gutiérrez Pleimling et al, este Con-

greso).

El rumbo depositacional del sistema progradante del

Mb. Chorreado se hace evidente en el cubo sísmico inter-

pretado, que abarca un área de 364 km2, con una dirección

NNE-SSO. Esta orientación tiene una gran extensión regio-

nal, dado que puede correlacionarse con afloramientos

ubicados en el entorno de la ruta nacional 40, a unos 90

km de la zona de interpretación sísmica (Fig. 2).

Se han reconocido dos secciones principales deno-

minadas informalmente «inferior» y «superior» (Legarreta

& Boll 1982; Gutiérrez Pleimling 1991) alternando pelitas,

areniscas y carbonatos en la primera, y con mayor predo-

minio evaporítico la segunda.

Las rocas que integran esta unidad corresponden a

un ambiente marino restringido depositadas sobre una

rampa de suave pendiente, con una zona de mayor ener-

gía adosada a la línea de costa, y una zona de menor ener-

gía en la parte más profunda, pasando de una zona a otra

en forma gradual sin quiebres pronunciados (Gutiérrez

Pleimling 1991; Barrionuevo 2002)
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El límite inferior del Miembro Chorreado (Fig. 3) está

marcado por un brusco cambio litológico de nivel regional.

Separa facies de ambiente marino normal de la Fm Agrio,

por debajo, de facies de salinidad anormal, muchas veces

carbonáticas, de Chorreado. El límite superior es fuerte-

mente discordante, dado que en muchos lugares el Mb.

Troncoso Inferior apoya directamente sobre la Fm. Agrio.

Como se ha dicho, el Miembro Chorreado tiene dos

secciones, una unidad inferior, mixta, carbonático-clástica

(Chorreado Inferior) y una superior, evaporítica (Chorreado

Superior). El Chorreado Inferior incluye la alternancia de

sedimentitas de shoreface/offshore y rocas carbonáticas

depositadas en una rampa con abultamientos biohermales

escasos y aislados. Se han reconocido siete de estos pa-

res litológicos (aún cuando los carbonatos no están siem-

pre presentes) e interpretado como sets de parasecuencias,

cuyo apilamiento refleja una disminución progresiva del

espacio de acomodación (Torres et al. 2001).

El espesor medio del Miembro Chorreado puede esti-

marse en 30 m, con una gran variabilidad en el sentido

paralelo a la progradación del sistema, esto es ONO-ESE. Se

han registrado máximos de 60 m en la zona de El Portón.

Esta dirección controla también la distribución de litofa-

cies, que conservan gran homogeneidad en la dirección del

rumbo depositacional del sistema progradante (Fig. 4).

Está compuesto por una alternancia de carbonatos y

sedimentitas clásticas, que se disponen en cordones pa-

ralelos con rumbos SW-NE, sobre una rampa de suave pen-

diente hacia el WNW.

De acuerdo a Brissón et al. (2000), cada ciclo se inicia

con una progradación clástica costera y una rampa carbo-

nática al techo, conformando un ciclo sigmoidal sobre la

plataforma de la Fm. Agrio, cuya expresión símica caracte-

rística se corresponde con geometrías de downlap hacia el

interior de cuenca y toplap y truncación hacia el techo (Figs.

3 y 5)

Esta geometría sigmoidal-progradacional, así como

la relación de toplap hacia posiciones sur-orientales, ya

fue destacada por Gutiérrez Pleimling (1991) en sus estu-

Figura 1: Esquema estratigráfico basado en Gutiérrez Pleimling (1991) y actualizado a la nomenclatura vigente

Figura 2: Distribución de facies del Mb. Chorreado en el norte de

Neuquén y sur de Mendoza

Distribución, asociación de facies y espesores

Como bien expresa Barrionuevo (2002), la base para

armar un modelo de distribución de facies y espesores

son los trabajos de Legarreta & Boll (1982), Gutiérrez

Pleimling (1991) y Brissón et al.(2000) los primeros en el sur

de Mendoza y los restantes en el norte de Neuquén.
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Tabla 1: Equivalencia de nomenclatura según diversos autores que trabajaron en el tema

dios de afloramientos,  quien la vincula a una tendencia

eustática relativa descendente ya que ninguno de los «epi-

sodios de acumulación» por él descritos pudo generar un

traslape por encima de la plataforma de la Fm. Agrio.

De manera informal, de acuerdo a cortes regionales y

mapas isolíticos, se han identificado dos «cordones car-

bonáticos», uno occidental y otro oriental ubicados aproxi-

madamente sobre los pozos La Lechuza-Cañadón Amari-

llo-Cerro Guillermo, Cerro La Teta, Los Baños y Rincón Blan-

co respectivamente, separados por una faja central donde

predominan los sedimentos clásticos atravesados en Loma

Figura 3: Sección sísmica NO-SE

El Divisadero y Loma del Medio. Estos sedimentos clásti-

cos, se corresponderían con las areniscas cuarzosas de la

base de la unidad III descriptas en afloramientos por Gutié-

rrez Pleimling (1991).

Este autor, interpretó estas facies como depositadas

en un shoreface costero, muy somero, sometido a  la acción

de corrientes intensas. En la Fig. 6 se presenta un modelo

evolutivo para los depósitos del Mb. Chorreado Inferior

Para finalizar, podemos agregar que el análisis del

Miembro Chorreado dista mucho de encontrarse en su etapa

final, ya que en subsuelo y con el auxilio de la sísmica 3D
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Figura 4: Mapa isopáquico del Mb. Chorreado, mostrando sus mayores espesores en la región del róo Colorado limítrofe entre las provincia de

Mendoza y Neuquén

Figura 5: Corte estratigráfico regional basado in información de subsuelo
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se ha logrado circunscribir las áreas con mejor calidad de

roca reservorio, tanto en los carbonatos como en las are-

niscas litorales, que resultan de suma importancia para

el alojamiento de hidrocarburos.
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