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RESUMEN
Los Andes de Neuquén son el producto de la inversión tectónica de fallas normales triásicas y oligocenas superiores sumado a la
generación de nuevas estructuras que involucran al basamento sin controles previos. El sector más occidental está caracterizado por
la exposición de secuencias terciarias plegadas y falladas en las Fajas Plegadas y Corridas de Guañacos y Collón Cura formadas en
tres fases contraccionales acaecidas en el Eoceno superior, el Mioceno superior y el Cuaternario. Hacia el este la cuenca Neuquina
es expuesta en las Fajas Plegadas y Corridas del Agrio y Chos Malal. La última es considerada parte de los Andes Neuquinos debido
a su importante relieve relativo respecto de la primera. Este sector se ha construido durante las fases contraccionales del Cretácico
superior, Eoceno superior y Mioceno superior.
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ABSTRACT
The neuquenian Andes.- The Andes of Neuquén are the product of tectonic inversion of Late Triassic and Late Oligocene normal
faults, plus new basement contractional structures without previous controls. The westernmost sector is characterized by folded
and thrust Tertiary sequences in the Guañacos and Collón Cura fold and thrust belts that have formed in at least three contractional
episodes, one achieved in Late Eocene times, a second during the Late Miocene and a last in the Quaternary. To the east the
Neuquén basin is exhumed in the Agrio and Chos Malal fold and thrust belt. The late is considered as part of the Main Andes based
on its contrasting higher relief. Late Cretaceous, Late Eocene and Late Miocene contractional stages have constructed these
eastern mountains.
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INTRODUCCIÓN

Los Andes de Neuquén han sido tradicionalmente di-

vididos mediante criterios geológicos, estructurales y mor-

fológicos en dos provincias geológicas distintas, la Cordi-

llera Principal y la Cordillera Patagónica septentrional. Se

las ha identificado tradicionalmente en función de dos ca-

racterísticas bien distintas y contrastantes. Al norte de los

39ºS los Andes se caracterizan por una continua serie de

afloramientos sedimentarios de edad jurásica, cretácica y

terciaria que fueran así llamados por Keidel (1925) e Yrigo-

yen (1972, 1979). Desde lago Aluminé hacia el sur la Cordi-

llera Patagónica (véase Fig. 1) se caracteriza por los aflora-

mientos casi continuos del batolito patagónico, de edad

paleozoica en el sector norte y mesozoica hacia el sur (Tur-

ner 1965; Ramos 2000). Las rocas mesozoicas en este sector,

en especial de edad jurásica, se hallan metamorfizadas, lo

que indica una mayor exhumación de la Cordillera Patagó-

nica en comparación con la Cordillera Principal (véase Ra-

mos et al. 2011, este volumen para mayores detalles).

Así definidas, estas dos unidades comprenden el

sector cordillerano a ambos lados de la  divisoria de agua

entre Argentina y Chile, y los sistemas montañosos

precordilleranos desarrollados más al este al norte del

río Neuquén, por desarrollarse allí las alturas más impor-

tantes del sector descripto, tales como la cordillera del

Viento y el cerro Domuyo (Fig. 1). Estos sectores correspon-

dientes a las máximas alturas de la provincia están carac-

terizados por una modalidad de estructuración y geología

aflorante que poco distan de aquellas presentes al sur

del río Neuquén (Fig. 2). Sin embargo la no inclusión del

sector mencionado hacia el sur, correspondiente a la Faja

del Agrio, dentro de la Cordillera Principal se basa en su

diferente expresión topográfica.

De esta manera la Cordillera Patagónica resulta más

estrecha, mientras que la Cordillera Principal, como ya lo

destacara Yrigoyen (1979) se ensancha hacia el norte, con-

tinuando en la provincia de Mendoza.

La Cordillera Principal así definida puede ser dividida

en dos sectores correspondientes a la faja plegada y corrida

de Guañacos al norte y al oeste (36º-38º 30´ S), la faja plega-

da y corrida de Chos Malal en el bloque Barrancas al norte y

al este (70º-70º 30´ O) (Figs. 2 y 3). La Cordillera Patagónica se

asocia hacia el sur, con la faja plegada y corrida de Aluminé

(García Morabito 2010) (38º 30´- 41º S) (Fig. 1).

La primera se ha formado a través de una compleja

sucesión de etapas deformacionales que comienzan con

un estadio contraccional hacia 40 Ma, uno extensional entre

27 y 23 Ma (Jordan et al. 2001; Radic 2010), un estadio con-

traccional hacia 19-17 Ma, seguido de otra etapa compre-

siva hacia 12-10 Ma, una segunda etapa extensional hacia

5-2 Ma (Rojas Vera et al. 2010) y finalmente una etapa com-

presiva entre 1,7 y 1,4 Ma (Folguera et al. 2004, 2006a;

Folguera & Ramos 2009).

La Faja de Chos Malal desarrollada en el bloque Ba-

rrancas muestra una faja de exhumación en tiempos cretá-

cicos superiores en su sector occidental, hasta eocenos

superiores en su sector oriental, fuertemente reactivada
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en el Mioceno superior y posteriormente afectada por tec-

tónica extensional entre 1,8 y 0,8 Ma (Groeber 1929; Folguera

et al. 2006b; Orts et al. 2010; Sagripanti et al. 2010).

El segmento correspondiente a la faja de Aluminé

muestra una etapa contraccional previa a los tiempos

miocenos, probablemente relativa al Eoceno superior, una

segunda fase de contracción en el Mioceno Superior (Turner

1965, 1973) y una fase de relajamiento extensional de 5-2

Ma asociada a la efusión de basaltos en la región. Las

fases eocena y miocena superiores de levantamiento y con-

tracción se correlacionan con episodios de expansión del

magmatismo de arco hacia el este. Las fases extensionales

coinciden con episodios de retracción del frente volcánico

luego de los episodios de expansión oriental del mismo. La

última fase contraccional cuaternaria puede ser asociada a

la colisión de la fractura de Mocha hacia el interior conti-

nental (Folguera & Ramos 2009) y más hipotéticamente a la

colisión de la fractura de Valdivia.

La faja plegada y corrida de Guañacos
Este sector comprendido entre la longitud del río Neu-

quén y la línea de divisora de aguas está formado por un

sistema imbricado con vergencia al este en el sector más

occidental que se enfrenta a un sistema de retrocorrimientos

en el sector frontal, que define una zona triangular (Fig. 2).

Este sistema exhuma depósitos del Oligoceno superior al

Mioceno superior en la parte occidental depositados en la

cuenca de Cura Mallín (Radic 2010) y de Cajón Negro-

Charilehue (Pesce 1981), hasta rocas paleocenas y eocenas

en el sector frontal oriental. Su diseño en planta es simétrico

con una zona de máximo desarrollo en amplitud alrededor

de los 37º 30´ S, angostándose al norte y sur de dicha latitud

(Fig. 2). La estructura está conformada por estructuras de ba-

samento en la parte oriental producto de la inversión tectó-

nica de fallas normales oligocenas que definen relaciones

normales y por estructuras epidérmicas despegadas en la

sección superior de naturaleza sedimentaria de la cuenca de

Cura Mallín a partir de la inserción de las primeras (Fig. 3).

La edad de la deformación contraccional es miocena

superior hecho evidenciado por la fuerte discordancia que

existe entre secuencias miocenas inferiores y pliocenas,

sin embargo el sector frontal/oriental está caracterizado

por una importante neotectónica contraccional-transpre-

sional que deforma materiales del Cuaternario inferior y

localmente se asocia a rasgos neotectónicos en perfiles

de suelos (Folguera et al. 2004; 2006).

Una fase extensional/transtensional convive con la

fase de construcción orogénica en el sector sur de la Faja de

Guañacos extendiéndose fuera del ámbito de la Cordillera

Principal en la fosa de Loncopué (Rojas Vera et al. 2010).

La faja plegada y corrida de Chos Malal en el bloque
Barrancas

Este sector es la continuación hacia el norte del río

Neuquén de la faja plegada y corrida del Agrio. Se diferen-

cia del sector austral por sus secuencias volcánicas mioce-

nas involucradas en la deformación y una topografía más

Figura 1: Los Andes Neuquinos y su división en la Cordillera Principal

y sectores precordilleranos, la Cordillera Patagónica y las diferentes

fajas plegadas y corridas del Neuquén.

Figura 2: La Cordillera Principal de Neuquén y sus fajas plegadas y

corridas.
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prominente (Fig. 2). La estructura corresponde a corrimien-

tos de basamento con dirección de transporte hacia el este,

que transfieren rechazo a las secuencias sedimentarias

mesozoicas o como cuñas asociadas a retrocorrimientos.

Parte de estas estructuras de basamento han sido interpre-

tas como fallas normales invertidas que controlan la sedi-

mentación de los espesos depósitos de sinrift del Triásico

superior (Mariot 2008). Despegues desarrollados por enci-

ma de las secuencias jurásicas superiores generan abani-

cos imbricados entre las estructuras de basamento (Fig. 4).

La edad de la estructuración corresponde a una pri-

mera fase cretácica superior en el sector occidental en

adyacencias a la línea divisoria de agua continental (Pose

2007; Orts et al. 2010), desarrollada antes de los 97 Ma,

edad de las secuencias basales del Grupo Neuquén en la

región en donde se registran discordancias progresivas

(Tunik et al. 2010). Una segunda fase antes de los 65 Ma,

edad de las sedimentitas del Grupo Malargüe que

traslapan contra un relieve previamente exhumado en la

sierra de Trovunco y son exhumadas por la sierra de

Hastetes (Fig. 5) (Pose 2007; Folguera et al. 2007). Hacia el

sector occidental la edad de exhumación es principalmen-

te terciaria ya que el Grupo Malargüe cubre el sector fron-

tal de la faja plegada y corrida indicando la ausencia de

una barrera orográfica para esos tiempos. Más precisa-

mente el frente orogénico se ha estructurado inicialmente

a la altura del río Grande en el Eoceno superior, hecho

evidenciado por la discordancia angular que separa las

sedimentitas del Grupo Malargüe de las secuencias

oligocenas altas (Cobbold & Rosssello 2003). Finalmente

una fase de contracción miocena superior es evidenciada

por el desarrollo de secuencias más jóvenes de 18 Ma

asociadas a sedimentación en la cuenca de antepaís de

río Grande (Silvestro & Atencio 2009) cuya composición des-

cribe una perfecta secuencia de destechado respecto a los

sistemas montañosos que se levantan al este (Sagripanti

et al. 2009). Esta fase reactiva los sectores occidentales

deformados en el Cretácico superior, como lo evidencian

las secuencias miocenas en discordancia sobre las es-

tructuras cretácicas (Fig. 5).

Figura 3: Sección estructural de la Cordillera Principal en la faja plegada y corrida de Guañacos a la latitud del río Lileo (véase Fig. 1 para su

localización). Nótese que la estructura resulta de la inversión tectónica de fallas normales asociadas a la sedimentación de la cuenca de Cura

Mallín en el sector interno, insertadas en la cuenca sedimentaria formando estructuras epidérmicas (modificado de Rojas Vera et al. 2010).

Figura 4: Secciones estructurales realizadas de la faja plegada y corrida de Chos Malal (véase Fig. 2 para su ubicación) (basado en Lisjak 2007;

Pose 2007; Folguera et al. 2007; Mariot 2008; Galarza et al. 2009; Orts 2009; Sagripanti 2009; Sagripanti et al. 2009).
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La Cordillera Patagónica

Desde el lago Aluminé hacia el sur se desarrolla la

Cordillera Patagónica que tiene en Neuquén, como carac-

terísticas principales, los afloramientos del batolito

patagónico en la región más oriental, tanto del Paleozoico

como del Mesozoico. A su vez está expuesto en varios sec-

tores su basamento metamórfico de mediano a alto grado

correspondiente a la Formación Colohuincul de edad de-

vónica a carbonífera (Pankhurst et al. 2006). Esto indica una

mayor exhumación de este segmento en comparación con

la Cordillera Principal, donde todas sus rocas se preservan

sin metamorfismo.

La Faja Plegada y Corrida de Aluminé

Existe un conocimiento más fragmentario de las estruc-

turas y las fases de construcción orogénica que caracterizan a

la faja plegada y corrida de Aluminé (Fig. 6). Sin embargo a las

latitudes del volcán Lanín puede identificarse un patrón rela-

tivamente simple de estructuras que imbrican el basamento

en la parte occidental sobre secuencias terciarias hacia el

sector oriental, que terminan en un sistema de

retrocorrimientos asociados a amplios anticlinales que nue-

vamente exhuman al basamento en sus núcleos (Fig. 7).

Hacia el sur, a las latitudes del lago Traful existen

variaciones menores en la geometría de la estructura, ex-

tendiéndose este patrón de bloques bivergentes que en

superficie pliegan a las secuencias terciarias, con un claro

transporte del material hacia el este (Fig. 8).

Se reconocen dos fases de construcción de estas es-

tructuras. Una previa al Mioceno, probablemente de edad

Figura 5: Estructura de la Cordillera Principal a la latitud del cerro Domuyo (Mariot 2008). Nótese la combinación de estructuras de

basamento que acomodan acortamiento por inversión tectónica de fallas normales triásicas y la deformación epidérmica con niveles de

despegue del Jurásico superior.

Figura 6: Cordillera Patagónica septentrional (basado en Turner

1965, 1973; Celentano et al. 2008; Jait 2010; Palotti 2010).
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Figura 7: Sección estructural de la Cordillera Patagónica a las latitudes del volcán Lanín y Junín de los Andes. Nótese que la estructura está

generada por una serie de estructuras de basamento con vergencia este y una cuña de basamento insertada en el frente orogénico

emergente que levanta dos grandes retrocorrimientos hacia la cuenca fluvial del río Collón Curá (modificado de Celentano et al. 2008) (véase

Fig. 6 para su ubicación).

Figura 8: Sección estructural de la Cordillera Patagónica a las latitudes de los lagos Traful, Filo Huahúm y Meliquina

(modificado de Jait 2010 y Palotti 2010).

el retroarco neuquino y fruto de esa acción dispar ciertos

segmentos han adquirido una mayor topografía que otros.

El área de las divisoria de agua es uno de estos sectores,

donde se exhuman secuencias terciarias a través de siste-

mas de corrimientos con vergencia oriental y retrocorri-

mientos desarrollados entre el Eoceno superior y el Mioce-

no superior y definiendo las fajas plegadas y corridas de

Guañacos al norte y Aluminé al sur. Hacia el este la faja de

Chos Malal corresponde a un sector en donde las estructu-

ras contraccionales cretácicas superiores a eocenas han

sido reactivadas fuertemente en el Mioceno superior, a di-

ferencia del sector ubicado al sur correspondiente a la faja

Figura 9: Discordancia angular en la faja plegada y corrida de Aluminé (Río Malleo) entre secuencias volcánicas  paleocenas a eocenas que

inclinan unos 15 grados al este y secuencias miocenas superiores de la Formación Collón Cura subhorizontales, que muestra una fase

compresiva en la región previa al Neógeno.

eocena superior que ya había sido identificada en la región

por Turner (1965, 1973) y García Morabito (2010) (Fig. 9) y otra

del Mioceno superior, evidenciada por la discordancia an-

gular que separa secuencias de dicha edad del Plioceno.

CONCLUSIONES

Los Andes Neuquinos están definidos en base a crite-

rios geológicos en dos provincias distintas, la Cordillera

Principal y la Cordillera Patagónica. La deformación contrac-

cional del Mioceno superior ha afectado diferencialmente
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