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RESUMEN 

 
Dos secciones de la Formación Lo Valdés, denominadas como Norte Río Volcán (NRV) y Laguna 

Ruhillas (LR), han sido estudiadas considerando su estratigrafía, petrografía, bioestratigrafía y 

fauna de ammonites, con el fin aportar nuevos antecedentes a las sucesiones que representan el 

límite Jurásico-Cretácico.  

 

La sección Norte Río Volcán tiene 417 m de potencia y la sección Laguna Ruhillas se estima en 

300 m, en ellas se reconocen los miembros Escalador, Placa Roja y Cantera. Ambas secciones están 

constituidas por sedimentos siliciclásticos y carbonatados, representados por areniscas calcáreas, 

lutitas calcáreas, calizas lutíticas, calizas arenosas, calizas y un nivel de toba. 

 

El registro fósil en ambas secciones es abundante y diverso, identificando ammonites, ostras, 

trigonias y otros bivalvos, equinodermos, gastrópodos, corales, inocerámidos, algas, anélidos, 

briozoos, foraminíferos, calciesferas, radiolarios y fragmentos de vertebrados asignados a 

Ichtyosauria indet. y Thalattosuchia indet.. Se determinaron 22 especímenes de ammonites para la 

sección Norte Río Volcán y 344 ejemplares para Laguna Ruhillas. Olcostephanus sp. es un nuevo 

registro para el Valanginiano de la Formación Lo Valdés, así como Tirnovella kayseri para el 

Miembro Escalador. En base al estudio bioestratigráfico de ammonoideos, se establece una edad 

para la Formación Lo Valdés que abarca desde la parte inferior del Titoniano superior al 

Valanginiano inferior.  

 

A partir de la descripción y análisis de facies, se determinan tres sub-ambientes deposicionales, 

característicos de ambientes marinos, los cuales son: frente de playa (rampa interna), transición de 

costa afuera (rampa media) y costa afuera (rampa externa). A lo largo de la secuencia estratigráfica 

es posible reconocer diferentes ciclos de profundización y somerización. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En la alta cordillera de la zona central de Chile, las sucesiones que contienen la transición del 

Jurásico-Cretácico, están distribuidas entre los 33º00’S y 34º30’S, representadas por la Formación 

Lo Valdés, compuesta por rocas siliciclásticas y carbonáticas agrupadas en tres miembros formales, 

denominados de base a techo: Miembro Escalador, Placa Roja y Cantera (Salazar & Stinnesbeck, 

2015). 

 

Las secciones de esta unidad litoestratigráfica, situados en la zona Cajón del Maipo son reconocidas 

por su abundante contenido faunístico y su disposición subvertical de los estratos. Diferentes 

autores han estudiado esta unidad, tales como González (1963), Biró (1964, 1980), Hallam et al. 

(1986), Salazar (2012) y Salazar & Stinnesbeck (2015), sin embargo, el área comprendida en el 

Cerro Ruhillas sólo tiene antecedentes a nivel de mapeo geológico regional (Thiele 1980).  

 

1.1. Problemática  
La gran problemática global acerca de la transición Jurásico/Cretácico (J/K), se basa en la posición 

de su límite, sobre el cual se ha debatido durante más de un siglo sin llegar a un consenso 

internacionalmente válido sobre la posición o determinación del Punto y Sección de Estratotipo 

Global (GSSP) (Remane, 1991 en Salazar, 2012).  

 

En Chile central, este límite está contenido en localidades reconocidas y de gran importancia, como 

es el caso de las formaciones Lo Valdés y Baños del Flaco, las que durante la última década han 

despertado un especial interés siendo estudiadas por Salazar (2012) y Salazar & Stinnesbeck (2015 

y 2016).  

 

1.2. Objetivos  
1.2.1. Objetivo general 
El objetivo principal de este trabajo es realizar un estudio estratigráfico, petrográfico, de facies, 

ambientes de sedimentación y bioestratigráfico de la Formación Lo Valdés, en las secciones Norte 

Río Volcán y Laguna Ruhillas.  
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1.2.2. Objetivos Específicos: 

i. Levantamiento estratigráfico de detalle 

ii. Estudio petrográfico macro y microscópico  

iii. Recolección de fósiles para análisis bioestratigráfico  

iv. Interpretación de facies y ambiente de depositación  

 

1.3. Ubicación y Acceso 
La zona de estudio se encuentra ubicada en la alta cordillera de la Región Metropolitana, en las 

cercanías de la villa Baños Morales (Figura 1.1), específicamente, en la ribera norte del Río El 

Volcán (33º49’S y 70º2’W) denominada en este estudio como Norte Río Volcán o NRV; y otra 

sección en el área de la Laguna Ruhillas (33º47’S y 70º2’W), codificada como LR. 

 

 
Figura 1.1 Mapa de ubicación del área de estudio. 

 

El acceso a estos lugares se realiza desde la ciudad de Santiago a través de la ruta “Camino al 

Volcán” (Ruta G-25) recorriendo, aproximadamente, 102 km para acceder a la villa Baños Morales. 
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Los afloramientos de la sección Norte Río Volcán, se ubican a dos kilómetros al este de Baños 

Morales, desde donde se debe caminar por la ribera norte del Río El Volcán (Figura 1.2). Para 

acceder a las secciones de Laguna Ruhillas, se hace por la Ruta G-25, continuando seis kilómetros 

en dirección al este hasta el puente del Río El Volcán. Una vez cruzando el río, se transita en 

dirección al norte por la ruta que lleva al Cajón El Morado, caracterizada por tener una zona de 

curvas muy cerradas. Desde aquí, se camina alrededor de tres horas por una huella relativamente 

marcada en dirección sur y suroeste, ascendiendo por una pronunciada quebrada llegando a la 

Laguna Ruhillas, donde los afloramientos se sitúan en la ladera este del cerro homónimo (Figura 

1.2). 

 

 
Figura 1.2.  Mapa de las principales localidades en el área de estudio. 

 

1.4. Metodología 
1.4.1. Trabajo de campo 

El trabajo de terreno comenzó con un reconocimiento de tres días en la zona de villa Baños Morales 

con el fin de identificar los mejores afloramientos para levantar. Posterior a esto, desde el 6 al 28 

de enero del 2015 y entre el 18 y 23 de enero del 2016 se llevaron a cabo 31 días efectivos de 



 

 4 

trabajo de terreno. Las actividades realizadas fueron hechas por un equipo de cuatro personas en 

modalidad campamento, con las cuales se efectuó un levantamiento estratigráfico y paleontológico 

detallado de la Formación Lo Valdés en la ladera norte del Río El Volcán y en el Cerro Ruhillas, 

resultando dos columnas estratigráficas de 417 m y 300 m de espesor, respectivamente. El 

levantamiento se efectuó desde el contacto basal con la Formación Baños Morales hasta el techo 

de la Formación Lo Valdés. 

 

1.4.2. Localización y determinación 

Para la localización y determinación de los afloramientos en terreno se utilizaron imágenes 

satelitales extraídas por medio del software Google Earth y el mapa topográfico El Volcán (E076), 

escala 1:50.000 del Instituto Geográfico Militar. La información geológica se basó en Carta 

Geológica “Hoja Santiago” (Hoja Nº 39, escala 1:250.000; Thiele, 1980) perteneciente al Servicio 

Nacional de Geología y Minería. Además, se utilizó un GPS Garmin modelo eTrex 20, que registró 

las coordenadas en el sistema UTM, datum WGS84, huso 19 J. Se considera una declinación 

magnética de 13° 19' W ± 0° 20' hasta la fecha 27 de enero del 2015 (NOAA). 

 

1.4.3. Columnas estratigráficas 

Se realizaron dos columnas estratigráficas detalladas. Una de ellas aflora continuamente en la ribera 

norte del Río El Volcán y la otra se sitúa en los afloramientos orientales de la cima del Cerro 

Ruhillas. En ambas, se utilizaron huinchas de 5 y 30 m para la medición de las potencias de los 

estratos, además de una brújula estructural modelo Krantz para la toma de datos de rumbo y 

manteo. Los datos recopilados en terreno se llevaron al software de edición, Adobe Illustrator CS6, 

digitalizando las secciones estudiadas.  

 

1.4.4. Muestreo 

En sucesiones litológicamente homogéneas, se extrajeron muestras de roca cada un metro para 

observación y descripción macroscópica en terreno. Si se observaban variaciones litológicas se 

recolectaron muestras de base y techo de los estratos correspondientes. En las sucesiones rítmicas, 

se tomaron muestras tanto de la base, techo y la parte media de estas para análisis y descripción 

macroscópica en terreno. Por lo cual, en base a esta metodología, se seleccionaron de acuerdo a su 
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relevancia litológica, 59 muestras de roca de la sección Norte Río Volcán y 49 de Laguna Ruhillas 

para confección de cortes transparentes.  

 

1.4.5. Cortes transparentes 

108 muestras fueron preparadas en lámina delgada (2,5 x 4,5 cm) por la empresa Geocronos Ltda., 

Concepción. La observación y descripción de cortes se realizó por medio del microscopio binocular 

Leica dm750p perteneciente al Laboratorio de Microscopía de la Carrera de Geología de la 

Universidad del Desarrollo, Santiago.  

 

1.4.6. Litología 

Para determinar composicionalmente las rocas carbonáticas, se utilizó la clasificación de Wright 

(1992) (Tabla 1.1), quien a su vez se basa en Dunham (1962) y Embry & Klovan (1971); y 

granulométricamente de acuerdo a Folk (1962) (Tabla 1.2). Estas determinaciones son 

complementadas según Scholle & Ulmer-Scholle (2003). Las rocas siliciclásticas fueron 

clasificadas composicionalmente de acuerdo a Pettijohn et al. (1987) (Figura 1.3), y 

granulométricamente según Wentworth (1922), siguiendo los protocolos del British Geological 

Survey (Hallsworth & Knox, 1999) (Tabla 1.3). Las rocas piroclásticas se identificaron a partir de 

los esquemas de Schmid (1981) (Figura 1.4) y Fisher & Schmincke (1984) (Figura 1.5). 

 
Tabla 1.1. Tabla de clasificación composicional para calizas (Wright, 1982). Extraído de Scholle & 

Ulmer-Scholle (2003). 
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Tabla 1.2. Tabla de clasificación granulométrica para calizas (Folk, 1962). Extraído de Scholle & Ulmer-
Scholle (2003). 

 
 

 
Figura 1.3. Triángulos de clasificación composicional para rocas siliciclásticas 

(Pettijohn et al., 1987). 
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Tabla 1.3. Tabla de clasificación granulométrica para rocas siliciclásticas 
(Wentworth, 1922). 

 
 

 
Figura 1.4. Triángulo de clasificación para rocas 

piroclásticas de acuerdo a su contenido 
fragmental (Schmid, 1981). 
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Figura 1.5. Triángulo de clasificación composicional para rocas 

piroclásticas (Fisher y Schmincke, 1984). 
 
1.4.7. Fósiles 

Los fósiles de invertebrados y vertebrados colectados en terreno fueron rigurosamente asociados a 

sus niveles estratigráficos. Los primeros, se prepararon en Laboratorio de Paleontología de la 

Carrera de Geología de la Universidad del Desarrollo, y los determinó el Dr. Christian Salazar de 

acuerdo a Salazar (2012), mientras que los fragmentos de vertebrados los estudió el MsC. Sergio 

Soto del Museo Nacional de Historia Natural de Santiago. 

 

1.4.8. Facies y análisis de facies 

La interpretación de facies y ambientes sedimentarios carbonáticos se basa en Flügel (2010), 

mientras que los ambientes sedimentarios siliciclásticos se hace de acuerdo a Reading (1996) y 

Nichols (2009). 

 

1.4.9. Simbología 

La simbología utilizada es modificada de Salazar (2012) y es válida para todas las secciones 

realizadas (Figura 1.6).  
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Figura 1.6. Simbología utilizada para las secciones estudiadas. Modificada de Salazar (2012) 
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2. MARCO GEOLÓGICO 

2.1. Generalidades 
En el área de estudio afloran predominantemente sucesiones sedimentarias marinas y continentales, 

asociadas a rocas volcánicas y volcanoclásticas. Estas tienen una disposición subvertical con 

manteo hacia el este, conformando franjas con dirección norte sur. De manera restringida existen 

depósitos cenozoicos y actuales, los cuales se encuentran rellenando numerosos valles glaciares o 

cauces de los ríos de la zona (Thiele, 1980). 

 

 
Figura 2.1.  Mapa geológico del área de estudio. Basado en el Mapa Geológico de la Hoja Santiago (Thiele, 

1980); Calderón, 2008 y Salazar, 2012. Líneas negras NRV: perfiles estratigráficos. 

2.2. Rocas Estratificadas 

2.2.1. Formación Río Damas (Kimmeridgiano)  

La Formación Río Damas es definida por Klohn (1960) en el valle del río homónimo, en la 

provincia de Colchagüa. En la zona de estudio, corresponde a una sucesión de conglomerados y 

brechas conglomerádicas, de colores rojizos y verdosos, intercaladas con areniscas y limolitas, 

además de abundantes niveles de andesitas. Su potencia es estimada en 3.000 m y se considera 

como un depósito formado en un ambiente terrestre, subaéreo y lacustre (Thiele, 1980). 
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En la zona, esta unidad sobreyace concordantemente a la Formación Río Colina de edad oxfordiana 

(Thiele, 1980) e infrayace de la misma forma a la Formación Baños Morales de edad Titoniano 

inferior - Titoniano medio (Salazar & Stinnesbeck, 2015), por lo que, de acuerdo a sus relaciones 

de contacto, se establece una edad Kimmeridgiano. Por medio de dataciones radiométricas, Rossel 

et al. (2014) estima una edad máxima de depositación de 146,4 ± 4,4 Ma para esta unidad. 

 

2.2.2. Formación Baños Morales (Titoniano inferior - Titoniano medio) 

Definida por Salazar & Stinnesbeck (2015) al sur de la villa homónima, en la ribera sur del Río El 

Volcán, anteriormente considerada como el miembro “Spilitas” de la Formación Lo Valdés (sensus 

Biró, 1964). La Formación Baños Morales tiene 760 m espesor y es dividida en dos miembros, 

denominados La Cuesta y Placa Verde. El Miembro La Cuesta con una potencia de 117 m, está 

compuesto principalmente por rocas volcánicas, y restringidos niveles sedimentarios con escasos 

fragmentos fósiles de bivalvos y ammonites. El Miembro Placa Verde de 643 m, está constituido 

por andesitas con aisladas intercalaciones de niveles sedimentarios. Esta unidad es considerada 

como producto de un volcanismo submarino con aportes sedimentarios, en un ambiente de rampa 

interna hasta el nivel base de las olas de tormenta, durante un evento transgresivo (Salazar & 

Stinnesbeck, 2015). 

 

Estratigráficamente, la Formación Baños Morales sobreyace en concordancia a la Formación Río 

Damas e infrayace concordantemente a la Formación Lo Valdés. Su edad se ha establecido como 

Titoniano inferior – Titoniano medio, es determinada en base a fósiles de ammonites (Biró, 1964; 

Salazar & Stinnesbeck, 2015).  

 

2.2.3. Formación Lo Valdés (Titoniano superior - Hauteriviano superior) 

Originalmente definida por González (1963), corresponde a un conjunto sedimentario marino 

fosilífero, constituido por tres miembros (inferior, medio y superior) representados por calizas, 

calizas lutíticas, lutitas, areniscas calcáreas, lavas y brechas porfíricas, con un espesor de 1.635 m, 

en su localidad tipo, situada en las cercanías del sector de Lo Valdés en la ribera sur del Río El 

Volcán (70°02’52’’ W y 33°49’50’’ S).  
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Posteriormente, Biró (1964) en la localidad tipo, estimó 1.456 m de espesor, estableciendo tres 

miembros informales denominados como: Miembro Spilitas, Miembro Arenáceo y Miembro 

Calcáreo. El mismo autor le asignó, mediante bioestratigrafía de ammonites, una edad Titoniano 

medio - superior a Hauteriviano. 

 

Recientemente, Salazar & Stinnesbeck (2015) redefinieron esta unidad, separándola en dos 

formaciones en base a su litología, denominando al Miembro Spilitas como Formación Baños 

Morales y a los miembros Arenáceo y Calcáreo como Formación Lo Valdés. En esta nueva 

redefinición formal, la Formación Lo Valdés, es dividida en tres miembros, que de base a techo 

son: Miembro Escalador, Miembro Placa Roja y Miembro Cantera. El primero de ellos, 

corresponde a 73 m de areniscas calcáreas con fragmentos de ammonites, trigonias, ostras, escasos 

inocerámidos, corales, gastrópodos y otros bivalvos. El Miembro Placa Roja está constituido por 

193 m de intercalaciones de lutitas, lutitas calcáreas y calizas lutíticas, con abundantes fósiles de 

ammonites, ostras, otros bivalvos, además escasos gastrópodos, anélidos, foraminíferos, 

equinodermos y radiolarios. El Miembro Cantera compuesto por 252 m de calizas arenosas, calizas 

lutíticas y lutitas calcáreas, con fósiles de ammonites, ostras, equinodermos y briozoos (Salazar & 

Stinnesbeck, 2015). 

 

Estratigráficamente, la Formación Lo Valdés sobreyace concordantemente a la Formación Baños 

Morales e infrayace del mismo modo a la denominada Unidad Volcanoclástica Río El Volcán 

(Salazar, 2012). En base a un completo estudio paleontológico de ammonites de Salazar (2012), se 

establece la edad de la Formación Lo Valdés como Titoniano superior - Hauteriviano superior.  

 

En síntesis, la Formación Lo Valdés en su localidad tipo está compuesta por 539 m de rocas 

siliciclásticas y carbonáticas, que representan un ambiente marino, con aporte mixto (calcáreo y 

siliciclástico), que abarca desde la rampa interna hasta rampa externa (Salazar & Stinnesbeck, 

2015). 

 

2.2.4. Unidad Volcanoclástica Río El Volcán  

Considerada por González (1963) y Biró (1964) como parte del tramo superior de la Formación Lo 

Valdés, esta unidad comprende aproximadamente 100 m de brechas volcánicas. Salazar (2012) y 
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Salazar & Stinnesbeck (2015) la separan por considerar que es litológicamente independiente de la 

Formación Lo Valdés, definiéndola informalmente como Unidad Volcanoclástica Río El Volcán. 

 

Actualmente, existe el debate de si esta litología se asigna a la base de la Formación Colimapu 

(Godoy et al. 1988) o bien, representa a una brecha de falla formada por el sistema de fallas El 

Diablo - El Fierro (Fock et al. 2005). 

 

2.2.5. Formación Colimapu (Aptiano – Albiano) 

Definida por Klohn (1960) en la quebrada homónima, al sur de la Hoja Santiago, está constituida 

por una sucesión continental de areniscas, lutitas rojas, conglomerados de matriz arenosa gris 

rojiza, con niveles de tobas, ocasionales lavas andesíticas y calizas, en capas lateralmente 

discontinuas. Su espesor se estima hasta de 2.000 m (Thiele, 1980). Estratigráficamente, esta 

formación subyace en concordancia a la Formación Lo Valdés e infrayace discordantemente a la 

Formación Abanico (Charrier et al., 2002). 

 

En primera instancia Klohn (1960) determinó la edad de la formación como Barremiano - 

Coniaciano, debido a la disposición estratigráfica de ésta y a su contacto con las unidades infra y 

suprayacentes, sin embargo, Thiele (1980) asignó esta unidad al Aptiano - Albiano, siendo 

reafirmado posteriormente, por la presencia de carófitas fósiles en las capas superiores de la 

formación, las cuales indican edad Albiano (Martínez & Osorio, 1963 en Thiele, 1980).  

 

2.2.6. Formación Abanico (Eoceno superior – Mioceno inferior) 

Definida por Aguirre (1960), consiste en una “secuencia de vulcanitas y sedimentitas clásticas 

terrígenas de colores gris pardo y púrpura rojo grisáceo” que aflora en la provincia de Aconcagua, 

al norte de la Hoja Santiago (Thiele, 1980). Charrier et al. (2002), la consideran como una sucesión 

de lavas básicas a intermedias, rocas piroclásticas ácidas e intercalaciones sedimentarias 

continentales (fluviales, aluviales y lacustres) que forma lentes con espesor de hasta 500 m. La 

potencia de la formación se estima en 3.000 m, aun cuando se acepta su magnificación, dadas las 

numerosas intrusiones que la afectan (Aguirre, 1960 en Fock, 2005).  
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En su margen oriental, está delimitada por los depósitos mesozoicos puestos en contacto a través 

de grandes fallas regionales (Charrier et al., 2002).  

 

En base a dataciones radiométricas y determinaciones de la fauna fósil de mamíferos, se le asigna 

una edad Eoceno superior - Mioceno inferior (Charrier et al., 2002).  

 

2.2.7. Depósitos semiconsolidados y no consolidados (Pleistoceno Medio - Holoceno) 

En el área afloran depósitos fluviales y fluvioglaciares, los que se encuentran rellenando las partes 

más bajas de los valles, relacionados a los cursos de agua existentes en la zona como por ejemplo 

el Río El Volcán. La petrografía de estos depósitos está asociada a las diferentes unidades 

encontradas en el lugar de estudio y su granulometría está representada por clastos tamaño bloques 

a gravas, arenas, limos y arcillas (Thiele, 1980).  

 

En las laderas de los cerros más empinados, se observan abundantes depósitos gravitacionales 

actuales, los cuales muchas veces dan origen a grandes acumulaciones de material suelto, 

generalmente inestable, lo que facilita el movimiento de volúmenes importantes bajo ciertas 

condiciones favorables.  

 

Finalmente, se reconocen depósitos morrénicos, constituidos principalmente por enormes bloques 

de variada composición, ubicados en el sector del Valle Las Arenas, próximo al campamento de 

Alto Maipo. Estos depósitos glaciales corresponden a morrenas terminales, relacionadas a los 

glaciares presentes durante la última glaciación, entre 12.000 y 15.000 años (Thiele, 1980).  

 

2.3. Rocas Intrusivas 
2.3.1. Intrusivo Baños Morales (Mioceno medio) 

Corresponde a un intrusivo granítico de color amarillo que aflora al norte de la localidad de Baños 

Morales (Calderón, 2008), donde aparentemente, se dispondría en contacto por falla con lavas de 

la Formación Colimapu. De acuerdo a Aguirre et al. (2009), esta unidad se extiende por la misma 

longitud, hacia el sur del Río El Volcán, lugar en que el autor dató a estos granitoides en 14,8 ± 0,2 

Ma.  
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2.4. Contexto Geotectónico 
De acuerdo a Charrier et al. (2015), la configuración paleogeográfica entre 33º y 39ºS, durante el 

Kimmeridgiano - Albiano, comprende dos cuencas separadas por un arco volcánico muy activo 

que se habría extendido desde la actual depresión central hasta el flanco oriental de la Cordillera 

de la Costa, dada por la ubicación de los cuerpos intrusivos cretácicos. En base a esto, es posible 

identificar tres grandes dominios de oeste a este, los cuales el autor denominó como: Cuenca de 

antearco Lo Prado, Arco Volcánico Lo Prado - Pelambres y la Cuenca de trasarco Mendoza - 

Neuquén (Figura 2.2) 

 

 
Figura 2.2.  Sección paleogeográfica esquemática de la segunda subetapa (Kimmeridgiano a 

Cretácico temprano) de la 1° Etapa del Ciclo Andino, entre 32° y 33° S. FLPr: Formación 
Lo Prado; FVN: Formación Veta Negra; FLP: Formación Los Pelambres; FLV: 
Formación Lo Valdés. Extraído de Charrier (2007). 

 
Sin embargo, estudios posteriores realizados por Jara & Charrier (2014), permiten diferenciar al 

sur de 32º S, dos franjas de afloramientos del arco volcánico: uno en la región costera y otra en la 

alta cordillera andina, donde éste último habría desarrollado una actividad de mucho menor 

volumen que el arco principal, formando intercalaciones volcánicas con las sucesiones del trasarco. 

De esta manera, un perfil paleogeográfico en esta latitud se ve representado por las siguientes 

estructuras, de oeste a este: Cuenca de Antearco Lo Prado, Arco Volcánico Lo Prado y la Cuenca 

de Trasarco Mendoza - Neuquén (Figura 2.3.). 
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Figura 2.3.  Sección paleogeográfica esquemática de la segunda subetapa (Kimmeridgiano a Cretácico 

temprano) de la 1° Etapa del Ciclo Andino, entre 32° y 33° S. FLPr: Formación Lo Prado; FVN: 
Formación Veta Negra; FLP: Formación Los Pelambres; FLV: Formación Lo Valdés. Extraído 
de Jara & Charrier (2014). 

 

Entre 33º y 34º S, en la parte occidental de la cuenca andina, el ciclo transgresivo - regresivo 

desarrollado desde el Jurásico tardío hasta el Cretácico temprano, derivó en la depositación de las 

lavas andesíticas y, en menor medida, sedimentos calcáreos, pertenecientes a la Formación Baños 

Morales (Salazar & Stinnesbeck, 2015). Finalmente, una gruesa sucesión de sedimentos de 

ambientes profundos a poco profundos, predominantemente calcáreos, dan origen a la Formación 

Lo Valdés (González, 1963; Biró, 1964, 1980; Hallam et al. 1986; Salazar, 2012; Salazar & 

Stinnesbeck, 2015).  
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3. SECCIONES 
 
En el presente estudio, se levantaron dos secciones estratigráficas de detalle en afloramientos de la 

Formación Lo Valdés, una de ellas situada en la ribera norte del Río El Volcán (Figura 3.1 a), y la 

otra ubicada en la ladera este del valle de la Laguna Ruhillas en el cerro homónimo (Figura 3.1 b). 

En ambas localidades, con espesor de 417 y 300 m respectivamente, compuestas por areniscas y 

lutitas calcáreas, calizas lutíticas, calizas, calizas arenosas y un restringido nivel de toba, y los 

estratos presentan un rumbo y manteo general de NS/77º NW. 

 

 

   
Figura 3.1. Afloramientos estudiados de la Formación Lo Valdés. a: Afloramiento en sector Norte Río Volcán, de 

este a oeste: Formación Baños Morales, Formación Lo Valdés (Miembro Escalador, Miembro Placa 
Roja, Miembro Cantera), Unidad Volcanoclástica Río El Volcán y Formación Abanico. b: 
Afloramiento de Miembro Escalador, Laguna Ruhillas. c: Afloramiento de Miembro Placa Roja, 
Laguna Ruhillas. d: Afloramiento de Miembro Cantera, Laguna Ruhillas. 
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3.1. Sección Norte Río Volcán  
En esta localidad, ubicada aproximadamente a 2 km al este de la villa Baños Morales, la Formación 

Lo Valdés tiene 417 m de espesor y es posible reconocer continuamente todos sus miembros y los 

respectivos contactos con las unidades sobre e infrayacentes. Litológicamente, esta sucesión se 

compone de areniscas calcáreas, lutitas calcáreas, calizas lutíticas, calizas arenosas y un restringido 

nivel de toba.  

 

3.1.1. Miembro Escalador 

El Miembro Escalador tiene 24 m de potencia, y se dispone concordante sobre rocas volcánicas de 

la Formación Baños Morales. 

 
En los primeros 1,5 m afloran areniscas calcáreas de grano fino a medio, sobreyaciendo a las 

andesitas de la Formación Baños Morales (Figura 3.2 a). El contenido fósil del tramo comprende 

bivalvos (Figura 3.2 b) y ammonites. Continúan, 0,4 m de grainstone oolítico compuesto por líticos 

volcánicos, plagioclasas, fragmentos de bivalvos, equinodermos y corales. Entre 1,9 y 2,25 m, se 

encuentran areniscas calcáreas finas que contienen líticos volcánicos, calcita y plagioclasas. La 

fauna está constituida por fragmentos de bivalvos y ammonites. 

 

  
Figura 3.2. a: Contacto entre andesitas de Formación Baños Morales (flecha roja) y areniscas calcáreas de la 

Formación Lo Valdés (flecha blanca). b: Arenisca calcárea con abundantes fósiles de bivalvos.  
 

Entre los 2,25 y 13,25 m, se disponen packstone y grainstone oolíticos con niveles centimétricos 

de sparstone y lutitas calcáreas. De los 2,25 a los 3 m, corresponden a packstones oolítico, 

formados por líticos volcánicos, fragmentos de ammonites, ostras, otros bivalvos, equinodermos y 
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algas. A los 3 m, hay 0,2 m de sparstone con abundantes cristales de calcita, plagioclasas, líticos 

volcánicos, fragmentos de equinodermos y gastrópodos. Entre los 3,2 y 4 m, afloran packstone 

oolítico con fragmentos de bivalvos, equinodermos y briozoos. Desde los 4 a 12 m, está constituido 

por grainstones oolíticos (Figura 3.3. a), con fragmentos de ammonites, bivalvos (Figura 3.3. b), 

equinodermos, escasos corales y briozoos. A los 12 m, aparecen 0,25 m de lutitas calcáreas negras 

y continúan 0,3 m de sparstone con fragmentos de equinodermos; luego se observan 0,7 m de 

rudstone oolítico, constituido por abundantes líticos volcánicos y plagioclasas, junto a fragmentos 

de bivalvos y equinodermos. 

 

  
Figura 3.3. a: Afloramiento de calizas arenosas grainstone. b: Impresión de Pholadomya sp. 

 
Desde los 13,25 a 24 m, se observa una intercalación de areniscas calcáreas y lutitas calcáreas. 

Entre los 13,25 y 23,35 m, las areniscas calcáreas están compuestas por líticos volcánicos y 

plagioclasas, además fragmentos de bivalvos y gastrópodos. Las lutitas calcáreas son fisibles, de 

color negro y contienen escasos fragmentos de bivalvos. Entre los 23,25 y 24 m, continúan rudstone 

arenoso, en el que se reconocen abundantes fragmentos de ammonites, ostras (> 2 mm), 

equinodermos, algas y otros bivalvos. 

 

En la Figura 3.4, se exponen las litologías, estructuras sedimentarias y contenido fósil, del Miembro 

Escalador en la sección Norte Río Volcán. 
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Figura 3.4. Columna estratigráfica Miembro Escalador, Norte Río Volcán 
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3.1.2. Miembro Placa Roja 

El Miembro Placa Roja tiene un espesor de 152 m y se dispone concordante al Miembro Escalador. 

 
Entre los 24 y 140 m, corresponden a 116 m de intercalación rítmica entre lutitas calcáreas y calizas 

lutíticas (Figura 3.5 a). Las lutitas calcáreas poseen laminación paralela y están constituidas por 

fango indeterminado, líticos volcánicos, plagioclasas y bioclastos. Las calizas lutíticas 

corresponden a floatstone, wackestone y calci-mudstone, compuestas por bioclastos, terrígenos y 

fango indeterminado. Entre los 24 y 72 m, las lutitas calcáreas (0,3 - 0,4 m de potencia) tienen 

fragmentos de bivalvos, ammonites (Figura 3.5 b), equinodermos, escasos foraminíferos y corales, 

mientras que las calizas lutíticas corresponden a wackestones lutíticos (0,3 - 0,7 m de potencia) con 

fragmentos de bivalvos, ammonites ammonites y equinodermos. A los 72 m, se identifica 0,3 m de 

calci-mudstone que contiene fragmentos de bivalvos. Desde los 72,3 a 112,5 m, continúa la 

intercalación (Figura 3.6 a), con espesores de las lutitas calcáreas y calizas lutíticas que varían entre 

0,3 y 0,25 m, respectivamente. Las calizas lutíticas son predominantemente floatstones lutíticos 

con fragmentos de ammonites, ostras (Figura 3.6 b), otros bivalvos y gastrópodos, mientras que las 

lutitas tienen escasos fósiles de bivalvos, foraminíferos, radiolarios y gastrópodos. Entre los 112,5 

y 113 m, se observa calci-mudstone con fragmentos de bivalvos, bajo un estrato de wackestone 

lutítico con fragmentos de bivalvos y equinodermos. Los niveles superiores de la intercalación 

están constituidos por floatstones lutíticos con fragmentos de bivalvos y foraminíferos. A los 115 

m, aflora un nivel de calci-mudstone con fragmentos de bivalvos y gastrópodos. Entre los 116 y 

140 m, las calizas lutíticas presentan espesores de 0,7 a 1 m, mientras que las lutitas calcáreas sólo 

de 0,1 m. En los floatstones, se registran abundantes fósiles de ammonites, ostras, trigonias, otros 

bivalvos, equinodermos y gastrópodos, mientras que en las lutitas calcáreas se identifican bivalvos 

y ammonites. 

 

Desde los 140 a 176 m, continúa la intercalación predominando las calizas lutíticas, wackestone y 

floatstone (0,8 - 1 m de espesor), por sobre lutitas calcáreas con laminación paralela (0,08 - 0,1 m 

de potencia) compuestas por fragmentos de bivalvos, ammonites, equinodermos y foraminíferos. 

A los 142 m, aflora un wackestone lutítico que contiene fragmentos de ammonites, trigonias, otros 

bivalvos, equinodermos, gastrópodos, y escasos briozoos. A los 144 m, se tiene 7 m de floatstone 

lutítico en el que se registran fragmentos de ostras, ammonites, trigonias, inocerámidos, 

equinodermos, gastrópodos y escasos foraminíferos. A los 151 m, se observa calci-mudstone con 
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fragmentos de bivalvos. Entre los 154 y 176 m, los floatstones contienen ammonites, ostras, otros 

bivalvos (> 2 mm), ocasionales gastrópodos y equinodermos. 

 

  
Figura 3.5. a: Intercalación entre calizas lutíticas y lutitas calcáreas. b: Fósil de ammonite  

 

  
Figura 3.6. a: Contacto entre calizas lutíticas fosilífera (flecha amarilla) y lutitas calcáreas (flecha roja).  

b: Fósiles de ostras en floatstone (flecha amarilla). 
 

En la Figura 3.7, se exponen las litologías, estructuras sedimentarias y contenido fósil, del Miembro 

Placa Roja en la sección Norte Río Volcán. 
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Figura 3.7.  Columna estratigráfica Miembro Placa Roja, Norte Río Volcán. 
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3.1.3. Miembro Cantera 

El Miembro Cantera tiene 241 m de espesor y sobreyace concordantemente al Miembro Placa Roja.  

 

Desde los 176 a 186 m, está compuesto por 4 m de una arenisca calcárea gruesa, de color verdoso 

con fragmentos de ammonites, bivalvos y equinodermos, bajo 6 m de floatstone con abundantes 

fragmentos de ostras (> 2 mm) (Figura 3.8 a), ammonites, trigonias, equinodermos y gastrópodos.  

 

Entre los 186 y 224 m, se observan 28 m de intercalación rítmica entre wackestone arenosos y 

lutitas calcáreas con laminación paralela (Figura 3.8 b), donde el contenido de carbonato de calcio 

es mayor al del Miembro Placa Roja. Los wackestone presentan potencias entre 0,4 y 0,5 m, y 

contienen fragmentos de ostras, ammonites (Figura 3.9 a), inocerámidos, otros bivalvos y 

equinodermos, mientras que las lutitas calcáreas son de menor potencia (0,1 a 0,3 m) y en ellas se 

reconocen fragmentos de bivalvos, equinodermos y escasos foraminíferos.  

 

  
Figura 3.8. a: Floatstone con grandes fósiles de ostras. b: Intercalación rítmica entre calizas lutíticas (flecha 

blanca) y lutitas calcáreas (flecha roja). 
 

Entre los 214 y 220 m, se describen 6 m de packstones arenosos constituidos por fragmentos de 

bivalvos y escasos equinodermos. Sobreyaciendo, continúa 1 m de toba cristalina (Figura 3.9 b) 

conformada por cristales de plagioclasas. Entre los 221 y 224 m, hay una intercalación rítmica entre 

wackestones y lutitas calcáreas (0,3 m de espesor) con laminación paralela. 
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Figura 3.9. a: Fósil de ammonite a los 192 m (flecha roja). b: Contacto entre toba cristalina (flecha blanca) y 

calizas lutíticas (flecha roja). 
 
Desde los 224 a 331 m, se tienen 9 m de packstone con fragmentos de ostras, otros bivalvos, escasos 

equinodermos y corales. A los 235 m, afloran 5 m de una intercalación rítmica entre packstones 

arenosos y wackestones lutíticos, ambos con laminación paralela (Figura 3.10 a). Los packstones 

tienen espesores entre 0,5 y 0,8 m, mientras que los wackestones, 0,2 y 0,4 m de potencia. En ambas 

litologías se identifican fragmentos de ostras, otros bivalvos, equinodermos y corales.  

 

Entre los 240 y 270 m, se disponen floatstone arenosos, compuestos principalmente por fragmentos 

de bivalvos, equinodermos y escasos serpúlidos. A los 270 m, se reconocen 24 m de rudstone 

arenosos, constituidos por fragmentos de ostras, inocerámidos, bivalvos y equinodermos, y escasos 

corales, algas, briozoos y serpúlidos. A los 294 m, afloran 6 m de packstone arenoso (Figura 3.10 

b), compuesto por fragmentos de bivalvos, equinodermos, corales y algas. Entre los 300 y 327 m, 

corresponden a rudstones que contienen fragmentos de bivalvos, equinodermos, briozoos y corales. 

A los 327 m, hay 6 m de floatstone arenoso con fragmentos de bivalvos y equinodermos. 

 

Entre los 331 y 417 m, aflora una potente intercalación entre wackestone arenosas y wackestone 

lutíticos, ambas con laminación paralela (Figura 3.11 a). Los primeros tienen 0,5 m de espesor y 

las calizas lutíticas tienen 0,25 m de potencia, las que contienen fragmentos de equinodermos, 

bivalvos, escasos foraminíferos, briozoos y ocasionalmente calciesferas. El techo de la formación 

está en contacto con brechas andesíticas de la Unidad Volcanoclástica Río El Volcán (Figura 3.11 

b), definida informalmente por Salazar (2012). 
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Figura 3.10. a: Restringida intercalación entre calizas arenosas y calizas lutíticas (flecha blanca). b: Potente 

afloramiento de packstone a los 294 m. 
 

 

  
Figura 3.11. a: Intercalación entre calizas arenosas (flecha blanca) y calizas lutíticas (flecha roja).  

b: Contacto de la Formación Lo Valdés (flecha blanca) con brechas andesíticas de la Unidad 
Volcanoclástica Río El Volcán (flecha roja). 

 
 
En la Figura 3.12, se exponen las litologías, estructuras sedimentarias y contenido fósil, del 

Miembro Cantera en la sección Norte Río Volcán. 
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Figura 3.12. Columna estratigráfica Miembro Cantera, Norte Río Volcán. 
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3.2. Sección Laguna Ruhillas  
Ubicada, aproximadamente a 15 Km al noroeste de la villa Baños Morales, la Formación Lo Valdés 

está expuesta en la ladera este del valle de la Laguna Ruhillas; donde afloran en forma continua los 

miembros Escalador y Placa Roja, y parcialmente el Miembro Cantera. La Formación tiene 300 m 

de potencia estimada y se identifican areniscas calcáreas, lutitas calcáreas, calizas lutíticas y calizas 

arenosas. 

 

3.2.1. Miembro Escalador 

El Miembro Escalador con 38 m de potencia se dispone de manera concordante sobre las rocas de 

la Formación Baños Morales.  

 

Desde los 0 a 15 m, intercalación de areniscas calcáreas y calizas arenosas. Entre los 15 y 16,5 m, 

se disponen 1,5 m de rudstone oolítico (Figura 3.13 a), compuesto por fragmentos de ammonites, 

trigonias, otros bivalvos y corales. Continúan 3 m de areniscas levemente calcáreas, de grano 

medio, con fragmentos e impresiones de ammonites y bivalvos (Figura 3.13 b). A los 19,5 m, 

afloran 2,5 m de rudstones oolíticos con fragmentos de sérpulas, ammonites, bivalvos, algas y 

corales. A los 22 m, hay 1,2 m de areniscas calcáreas de grano fino compuestas por fragmentos de 

ostras (>10 cm), ammonites, sérpulas (Figura 3.14 a), trigonias, otros bivalvos y un fragmocono de 

nautilus (Figura 3.14 b). Entre los 23,2 y 27 m, aparece una arenisca calcárea de grano grueso, con 

fragmentos de ostras, ammonites, sérpulas y trigonias. Desde los 27 a 32,5 m, se presenta rudstone 

oolítico constituido por fragmentos de trigonias, gastrópodos, equinodermos y otros bivalvos. 

Continúa 1 m de arenisca calcárea de grano medio, con líticos volcánicos y plagioclasas, en la que 

se reconocen fragmentos de bivalvos, equinodermos, sérpulas y algas. A los 33,5 m, aflora 1,5 m 

de wackestone arenoso que contiene fragmentos de ammonites, bivalvos y equinodermos. 

 
Entre los 35 y 38 m, intercalación entre lutitas calcáreas con laminación paralela y areniscas 

calcáreas. En los primeros metros, los niveles de areniscas calcáreas tienen potencia de 0,2 a 0,3 

m, y las lutitas calcáreas 0,08 m; mientras que hacia techo las lutitas calcáreas aumentan 

paulatinamente su espesor hasta llegar a 0,7 m. Las areniscas son de grano medio y contienen 

fragmentos de ammonites, ostras, trigonias, otros bivalvos, sérpulas, equinodermos y escasos 
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radiolarios. En las lutitas calcáreas, se observan escasos fragmentos de bivalvos. A los 36,7 m, se 

identifica un nivel de 1 cm de pirita muy oxidada. 

 
 

  
Figura 3.13. a: Afloramiento de areniscas calcáreas y calcarenitas rudstone. b: Impresión de ammonite en 

areniscas calcáreas. 
 
 

  
Figura 3.14. a: Fósil de serpúlido en areniscas calcáreas. b: Fósil de nautiloideo bien preservado. 

 

 

En la Figura 3.15, se exponen las litologías, estructuras sedimentarias y contenido fósil, del 

Miembro Escalador en la sección Laguna Ruhillas. 
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Figura 3.15. Columna estratigráfica Miembro Escalador, Laguna Ruhillas. 

 

3.2.2. Miembro Placa Roja 

El Miembro Placa Roja posee 125 m de espesor, sobreyace concordantemente al Miembro 

Escalador.  

 
Entre los 38 y 94 m, intercalación rítmica de lutitas calcáreas y calizas lutíticas, las que son 

wackestone y ocasionales floatstone, calci-mudstone. Desde los 38 a 93 m, las lutitas calcáreas 

tienen espesores de 1 a 1,5 m y las calizas lutíticas 0,3 a 0,4 m (Figura 3.16 a). Ambas litologías, 

con laminación paralela y abundantes fragmentos de ammonites y bivalvos bien conservados, 

foraminíferos, equinodermos. La sección se destaca por la abundancia de ostras (>2 mm) entre los 
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48 a 55 m. A los 65 y 93,5 m, se encontraron seis fragmentos óseos asignados a Thalattosuchia 

indet. (Figura 3.16 b). A los 93,5 m, nivel de sparstone de 0,5 m de espesor. 

 

  
Figura 3.16. a: Afloramiento muy erosionado de la intercalación calizas lutíticas (flecha roja) y lutitas 

calcáreas (flecha blanca). b: Rodados de vertebrados (flecha amarilla) a los 65 m. 
 
Desde los 94 a 163 m, sigue la intercalación de calizas lutíticas y lutitas calcáreas (Figura 3.17 a); 

ambas litologías con potencias de 0,6 y 0,4 m, respectivamente. Las calizas lutíticas corresponden 

a floatstone y, ocasionalmente, wackestone, calci-mudstone. En los floatstone son abundantes las 

ostras (> 2 mm), gastrópodos, equinodermos, escasos ammonites (Figura 3.17 b) y otros bivalvos. 

En las lutitas calcáreas hay fragmentos de inocerámidos, foraminíferos, equinodermos, briozoos y 

otros bivalvos. A los 123 m, una vértebra de Ichtyosauria indet. (Capítulo 5). 

 

  
Figura 3.17. a: Afloramiento de la intercalación calizas lutíticas (flecha roja) y lutitas calcáreas 

(flecha blanca) entre los 94 y 163 m. b: Fósil in situ de ammonite en calizas lutíticas a 
los 110 m. 
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En la Figura 3.18, se exponen las litologías, estructuras sedimentarias y contenido fósil, del 

Miembro Placa Roja en la sección Laguna Ruhillas. 

 

 
Figura 3.18. Columna estratigráfica Miembro Placa Roja, Laguna Ruhillas.  
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3.2.3. Miembro Cantera 

El Miembro Cantera tiene 137 m de potencia, aflora parcialmente debido a la erosión glaciar y a la 

cobertura sedimentaria cuaternaria presente en el valle. Se continúa con el metraje, iniciando a los 

163 m. 

 

Desde los 163 a 193 m, 26 m de floatstones que contienen abundantes fragmentos de ostras (> 2 

mm), ammonites (Figura 3.19 a, b), gastrópodos, equinodermos y otros bivalvos. Este tramo es 

cortado por un dique andesítico de 3 m de espesor. A los 189 m, hay 4 m de arenisca calcárea 

gruesa (Figura 3.20 a), de color verdoso, mal seleccionada, constituida por líticos volcánicos, 

plagioclasas y fragmentos de ammonites, bivalvos, corales y gastrópodos.  

 

  
Figura 3.19. a: Fósiles de ammonites (flechas amarillas) en calizas arenosas floatstone a los 180 m.  

b: Fósiles de ostras (flechas amarillas) en calizas arenosas floatstone a los 166 m. 
 

Entre 193 y 241 m, 52 m de una intercalación (Figura 3.20 b), de floatstones levemente arenosos 

(0,5 m) con lutitas calcáreas con laminación paralela (0,3 m), las cuales disminuyen su potencia 

hacia techo. En los floatstones se registran fragmentos de ammonites, ostras (Figura 3.21 a, b), 

sérpulas, equinodermos, gastrópodos, briozoos y otros bivalvos. En las lutitas calcáreas hay 

fragmentos de ammonites, en los primeros metros de la intercalación. 

 
Entre los 241 y 300 m, aparecen 5 m de packstones con fragmentos de equinodermos, bivalvos, 

briozoos y corales. A los 246 m, 6 m de una intercalación de areniscas calcáreas de grano medio 

(Figura 3.22 a) y calizas lutíticas, con espesores entre 0,5 y 1 m. Las calizas lutíticas corresponden 
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a wackestone y floatstone y en ellas se reconocen fragmentos de ammonites (Figura 3.22 b), 

bivalvos y equinodermos. A los 252 m, afloran 19 m de packstones (Figura 3.23 a), con fragmentos 

de ostras, inocerámidos, equinodermos, otros bivalvos, corales, algas, briozoos, escasas 

calciesferas y radiolarios. A los 271 m, se reconocen 6 m de grainstone arenoso con fragmentos de 

bivalvos, equinodermos, briozoos, corales, foraminíferos y un leve aporte terrígeno. Continúan 3 

m de sparstone de grano medio en el que se identifican fragmentos de equinodermos. A los 280 m, 

hay 20 m de rudstone y aislados packstone (Figura 3.23 b), y en ambas litologías se encuentran 

fragmentos de bivalvos, equinodermos, algas, corales, y ocasionales ammonites.  

  
Figura 3.20. a: Arenisca calcárea gruesa (flecha blanca) a los 190 m. b: Intercalación de calizas lutíticas y lutitas 

calcáreas entre los 193 y 241 m. 
 

  
Figura 3.21. a: Fósil de ammonite (flecha amarilla) a los 238 m. b: Fósil de ostra (flecha amarilla) a los 215 m. 
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Figura 3.22. a: Arenisca calcárea de grano medio a los 248 m. b: Ammonite (flecha blanca) a los 251 m. 

 

  
Figura 3.23. a: Afloramiento de calizas arenosas a los 253 m. b: Afloramiento de caliza arenosa a los 290 m 

 

En la Figura 3.24, se muestra la columna estratigráfica del Miembro Placa Roja en la sección 

Laguna Ruhillas con sus litologías, estructuras sedimentarias y contenido fósil. 
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Figura 3.24.  Columna estratigráfica Miembro Cantera, Laguna Ruhillas.  
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4. PETROGRAFÍA 
A continuación, se describen 108 cortes transparentes de la Formación Lo Valdés provenientes de 

las secciones Norte Río Volcán y Laguna Ruhillas. 

 
4.1. Sección Norte Río Volcán  
Para esta sección se estudiaron 59 cortes transparentes asociados a tres miembros diferentes. 

 

4.1.1. Miembro Escalador 

Se describen 13 cortes transparentes en distintos niveles de esta unidad (Figura 3.4). 

- NRV/1,5 (Anexo, Tabla 1) grainstone oolítico (Figura 4.1. a, b), bien seleccionado, compuesto 

por 61% de aloquímicos no esqueletales (oolitos, intraclastos, cortoides), 15% de terrígenos, 9% 

de bioclastos (fragmentos de bivalvos, equinodermos y corales), 8% de micrita y 7% de cemento 

calcáreo tipo A y B.  

- NRV/2,15 (Anexo, Tabla 2) arenisca calcárea fina, granosoportada, muy bien seleccionada, la 

cual posee 87% de terrígenos (líticos volcánicos, esparita y plagioclasas) y 13% de matriz 

micrítica.  

- NRV/2,8 (Anexo, Tabla 3) packstone oolítico (Figura 4.1. c, d), moderadamente seleccionado, 

que contiene 27% de terrígenos (líticos volcánicos y plagioclasas), 27% de micrita, 23% de 

aloquímicos no esqueletales (oolitos, pellets e intraclastos), 20% de bioclastos (fragmentos de 

ammonites, equinodermos, algas y bivalvos) y 3% de cemento calcáreo tipo A y B. 

- NRV/3 (Anexo, Tabla 4) sparstone de tamaño arena fina, granosoportado, muy bien 

seleccionado, compuesto por 55% de cristales de calcita, 39% terrígenos (plagioclasas y líticos 

volcánicos) y 6% de bioclastos (fragmentos de equinodermos y gastrópodos). 

- NRV/3,45 (Anexo, Tabla 5) packstone oolítico (Figura 4.1 e, f), moderadamente seleccionado, 

con 46% de aloquímicos no esqueletales (cortoides, oolitos, intraclastos y pellets), 23% de 

micrita, 15% de bioclastos (fragmentos de bivalvos, equinodermos y briozoos), 11% de 

terrígenos (líticos volcánicos) y 5% de cemento calcáreo tipo A y B. 

- NRV/4 (Anexo, Tabla 6) grainstone oolítico (Figura 4.1 g, h), moderadamente seleccionado, 

con 61% de aloquímicos no esqueletales (oolitos, intraclastos, cortoides y pellets), 11% de 

terrígenos (líticos volcánicos y plagioclasas), 10% de bioclastos (fragmentos de bivalvos y 

equinodermos), 10% de cemento calcáreo tipo A y B, y 8% de micrita 
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Figura 4.1. Fotomicrografías de cortes transparentes del Miembro Escalador. a: NRV/1,5. 

Coral recristalizado (flecha roja). b: NRV/1,5. Intraclasto (flecha roja). c: 
NRV/2,8. Fragmento de alga (flecha roja). d: NRV/2,8. Fragmento de ammonite 
(flecha roja). e: NRV/3,45. Espina de equinodermo (flecha roja) con cemento 
sintaxial. f: NRV/3,45. Cortoide (flecha roja). g: NRV/4. Oolitos (flecha roja). 
h: NRV/4. Pellet (flecha roja). Cemento calcáreo (flecha blanca). 
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- NRV/5,5 (Anexo, Tabla 7) grainstone oolítico (Figura 4.2. a, b), moderadamente seleccionado, 

compuesto por 54% de aloquímicos no esqueletales (oolitos, intraclastos, cortoides y pellets), 

16% de bioclastos (fragmentos de bivalvos y equinodermos), 13% de cemento calcáreo tipo A 

y B, 9% de matriz micrítica y 8% de terrígenos (líticos volcánicos y plagioclasas). 

- NRV/6,5 (Anexo, Tabla 8) grainstone oolítico (Figura 4.2. c), moderadamente seleccionado, 

constituido por 55% de aloquímicos no esqueletales (oolitos, intraclastos, cortoides y pellets), 

19% de bioclastos (fragmentos de bivalvos, equinodermos y corales), 10% de cemento calcáreo 

tipo A y B, 8% de terrígenos (líticos volcánicos y plagioclasas) y 8% de matriz micrítica. 

- NRV/12,5 (Anexo, Tabla 9) sparstone de tamaño arena fina, granosoportado, bien seleccionado, 

con 56% de cristales de calcita, 33% de terrígenos (plagioclasas y líticos volcánicos), 7% de 

matriz fangosa indeterminada y 4% de bioclastos (fragmentos de equinodermos) 

- NRV/12,8 (Anexo, Tabla 10) rudstone oolítico (Figura 4.2. d), mal seleccionado, compuesto 

por 31% de aloquímicos no esqueletales (cortoides, oolitos, intraclastos y pellets), 23% de 

micrita, 21% de terrígenos (líticos volcánicos y plagioclasas), 18% de bioclastos (fragmentos 

de bivalvos > 2 mm y equinodermos) y 7% de cemento calcáreo de tipo A y B. 

- NRV/15,5 (Anexo, Tabla 11) arenisca calcárea de grano fino (Figura 4.2. e, f), granosoportada, 

mal seleccionada. Formada por 42% de aloquímicos no esqueletales (plagioclasas, esparita y 

líticos volcánicos), 35% de matriz fangosa indeterminada y 23% de bioclastos (fragmentos de 

bivalvos, radiolarios y gastrópodos). 

- NRV/16,3 (Anexo, Tabla 12) arenisca calcárea de grano grueso, granosoportada y mal 

seleccionada. Está constituida por 86% de aloquímicos no esqueletales (plagioclasa, esparita y 

líticos volcánicos), 10% de matriz calcárea, 2% de bioclastos (fragmentos de bivalvos) y 2% de 

cemento calcáreo tipo B. 

- NRV/23,5 (Anexo, Tabla 13) rudstone arenoso (Figura 4.2. g, h), moderadamente seleccionado, 

con 51% de bioclastos (fragmentos de ostras > 2 mm, equinodermos y algas), 29% de terrígenos 

(líticos volcánicos y plagioclasas), 12% de cemento calcáreo tipo A y B, y 8% de matriz 

micrítica. 
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Figura 4.2.  Fotomicrografías de cortes transparentes del Miembro Escalador. a: NRV/5,5. 

Fragmento de ostra (flecha roja) y oolito (flecha blanca). b: NRV/5,5. Intraclasto 
(flecha roja). c: NRV/6,5. Coral (flecha blanca). d: NRV/12,8. Pentacrinoideo 
(flecha roja) y espícula de esponja (flecha amarilla). e: NRV/15,5. Fragmento de 
trigonoideo (flecha roja) y fango fino indeterminado (flecha amarilla). f: 
NRV/15,5. Fragmento de inocerámido (flecha roja). g: NRV/23,5. Placa de 
equinodermo (flecha roja). h: NRV/23,5. Placa de equinodermo (flecha roja). 
Alga (flecha blanca).  
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4.1.2. Miembro Placa Roja 

Se describen 25 cortes transparentes en diferentes niveles de esta unidad (Figura 3.7). 

- NRV/28,5 (Anexo, Tabla 14) lutita calcárea, matrizsoportada y bien seleccionada, compuesta 

por 87% de matriz fangosa indeterminada, 9% de bioclastos (fragmentos de equinodermos y 

granos calcáreos indeterminados) y 4% de esparita. 

- NRV/52 (Anexo, Tabla 15) wackestone lutítico, bien seleccionado, constituido por 73% de 

matriz fangosa (fango grueso y micrita), 19% de terrígenos (plagioclasas y líticos volcánicos) y 

8% de bioclastos (fragmentos de equinodermos, bivalvos e indeterminados). 

- NRV/67 (Anexo, Tabla 16) lutita calcárea, matrizsoportada y muy bien seleccionada, que posee 

85% de matriz fangosa fina indeterminada y 15% de bioclastos (fragmentos de bivalvos y granos 

calcáreos indeterminados). Se aprecia laminación paralela. 

- NRV/70 (Anexo, Tabla 17) lutita calcárea (Figura 4.3. a, b), matrizsoportada, moderadamente 

seleccionada. Formada por 65% de matriz fangosa fina indeterminada, 34% de bioclastos 

(fragmentos de bivalvos, inocerámidos, foraminíferos, corales, radiolarios y otros granos 

calcáreos indeterminados) y 1% de plagioclasas. 

- NRV/72 (Anexo, Tabla 18) calci-mudstone, bien seleccionado, constituido por 94% de matriz 

(fango calcáreo grueso, micrita y fango fino indeterminado) y 6% de bioclastos (fragmentos de 

bivalvos y otros granos calcáreos indeterminados).  

- NRV/80 (Anexo, Tabla 19) lutita calcárea, matrizsoportada, mal seleccionada, que contiene 

73% de matriz (fango fino indeterminado, fango calcáreo grueso y micrita), 21% de bioclastos 

(fragmentos de bivalvos, radiolarios, foraminíferos, gastrópodos y otros granos calcáreos 

indeterminados) y 6% de terrígenos (plagioclasas). Además, se aprecia laminación paralela.  

- NRV/82 (Anexo, Tabla 20) floatstone lutítico (Figura 4.3. c, d, e), mal seleccionado, que posee 

81% de matriz (fango calcáreo grueso, micrita y fango fino indeterminado), 13% de bioclastos 

(fragmentos de bivalvos > 2 mm, gastrópodos, equinodermos, braquiópodos? y otros granos 

calcáreos indeterminados), 4% de cemento calcáreo y 2% de terrígenos (plagioclasas).  

- NRV/86,6 (Anexo, Tabla 21) wackestone lutítico, moderadamente seleccionado, con 84% de 

matriz (fango calcáreo grueso, micrita y fango fino indeterminado), 10% de bioclastos 

(fragmentos de bivalvos, equinodermos, y granos calcáreos indeterminados) y 4% de terrígenos 

(plagioclasas y líticos volcánicos). Se aprecia laminación paralela. 
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Figura 4.3.  Fotomicrografías de fósiles en cortes transparentes del Miembro Placa Roja. a: 
NRV/70. Foraminíferos bentónicos (flecha amarilla). b: NRV/70. Radiolarios 
(flecha amarilla). c: NRV/82. Gastrópodo (flecha roja), bivalvo (flecha 
amarilla). d: NRV/82. Fragmento de trigonia (flecha roja). e: NRV/82. Alga 
(flecha amarilla). f: NRV/87. Foraminíferos bentónicos (flecha roja). 

 

- NRV/87 (Anexo, Tabla 22) floatstone lutítico (Figura 4.3. f), mal seleccionado, compuesto por 

75% de matriz (micrita y fango fino indeterminado) y 25% de bioclastos (fragmentos calcáreos 

indeterminados, ostras, foraminíferos, inocerámidos y gastrópodos > 2 mm). Se aprecia 

laminación paralela. 

- NRV/96 (Anexo, Tabla 23) floatstone lutítico, mal seleccionado, contiene 80% de matriz (fango 

calcáreo grueso, micrita y fango fino indeterminado), 18% de bioclastos (fragmentos de 
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bivalvos > 2 mm, gastrópodos, fragmentos calcáreos indeterminados, equinodermos y 

radiolarios) y 2% de terrígenos (plagioclasas). 

- NRV/97 (Anexo, Tabla 24) floatstone lutítico, mal seleccionado, constituido por 84% de matriz 

(micrita y fango calcáreo grueso), 13% de bioclastos (fragmentos de bivalvos > 2 mm, 

equinodermos y granos calcáreos indeterminados), y 3% de terrígenos (líticos volcánicos y 

plagioclasas).  

- NRV/112,5 (Anexo, Tabla 25) calci-mudstone, bien seleccionado, que posee 92% de matriz 

(micrita y fango calcáreo grueso), 6% de bioclastos (fragmentos calcáreos indeterminados y 

bivalvos), y 2% de terrígenos (plagioclasas).  

- NRV/113 (Anexo, Tabla 26) wackestone lutítico, moderadamente seleccionado, con 82% de 

matriz (fango calcáreo grueso y micrita), 14% de bioclastos (fragmentos de bivalvos, granos 

calcáreos indeterminados y equinodermos) y 4% de terrígenos (plagioclasas). Se observa 

laminación paralela. 

- NRV/114 (Anexo, Tabla 27) floatstone lutítico, mal seleccionado, formado por 78% de matriz 

(micrita, fango fino indeterminado y fango calcáreo grueso), 22% de bioclastos (fragmentos de 

bivalvos > 2 mm, foraminíferos y granos calcáreos indeterminados) y 3% de terrígenos 

(plagioclasas). 

- NRV/115,5 (Anexo, Tabla 28) calci-mudstone (Figura 4.4. a), bien seleccionado, que tiene 93% 

de matriz (micrita y fango calcáreo grueso), 5% de terrígenos (plagioclasas y líticos volcánicos), 

y 2% de bioclastos (fragmentos de bivalvos y gastrópodos). 

- NRV/136 (Anexo, Tabla 29) lutítico, mal seleccionado, que posee 78% de matriz (fango 

calcáreo grueso, fango fino indeterminado y micrita), 21% de bioclastos (fragmentos de 

trigonias > 2 mm, gastrópodos, equinodermos y granos calcáreos indeterminados), y 1% de 

terrígenos (plagioclasas). 

- NRV/139 (Anexo, Tabla 30) floatstone lutítico (Figura 4.4. b), mal seleccionado, que contiene 

70% de matriz (fango calcáreo grueso, fango fino indeterminado y micrita), 25% de bioclastos 

(fragmentos de ostras > 2 mm, trigonias, equinodermos, gastrópodos y granos calcáreos 

indeterminados), y 5% de terrígenos (plagioclasas).  

- NRV/142 (Anexo, Tabla 31) wackestone lutítico (Figura 4.4. c), mal seleccionado, compuesto 

por 55% de matriz (fango calcáreo grueso, micrita y fango fino indeterminado), 45% de 



 

 45 

bioclastos (fragmentos de trigonias, equinodermos, gastrópodos, granos calcáreos 

indeterminados y briozoos), y 7% de terrígenos (plagioclasas y líticos volcánicos). 

 

  

  

  
Figura 4.4. Fotomicrografías de fósiles en cortes transparentes del Miembro Cantera. a: 

NRV/115,5. Gastrópodo (flecha roja). b: NRV/139. Espina de equinodermo 
(flecha roja). c: NRV/142. Briozoo (flecha roja). d: NRV/144. Bivalvo 
recristalizado (flecha roja), fragmento de inocerámido (flecha amarilla) y ostra 
(flecha blanca). e: NRV/157. Gastrópodo (flecha roja). f: NRV/170. 
Gastrópodos (flecha roja). 

 
- NRV/144 (Anexo, Tabla 32) floatstone lutítico (Figura 4.4. d), mal seleccionado, formado por 

60% de matriz (micrita y fango calcáreo grueso), 35% de bioclastos (fragmentos de ostras > 2 

mm, trigonias e inocerámidos, equinodermos, gastrópodos y foraminíferos), y 5% de terrígenos 

(plagioclasas y líticos volcánicos).  
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- NRV/148 (Anexo, Tabla 33) lutita calcárea, matrizsoportada, mal seleccionada. Tiene 70% de 

matriz (fango fino indeterminado y micrita), 29% de bioclastos (fragmentos de bivalvos, 

foraminíferos y equinodermos) y 1% de terrígenos (plagioclasas). Se observa laminación 

paralela. 

- NRV/151 (Anexo, Tabla 34) calci-mudstone, bien seleccionado, que contiene 90% de matriz 

micrítica y 10% de bioclastos (fragmentos de bivalvos > 2 mm y otros fragmentos calcáreos 

indeterminados). 

- NRV/154 (Anexo, Tabla 35) floatstone, mal seleccionado, constituido por 83% de matriz 

(micrita y fango calcáreo grueso) y 17% de bioclastos (fragmentos de bivalvos > 2 mm, 

gastrópodos, equinodermos y fragmentos calcáreos indeterminados). 

- NRV/157 (Anexo, Tabla 36) floatstone (Figura 4.4. e), mal seleccionado, con 70% de matriz 

(micrita y fango calcáreo grueso) y 30% de bioclastos (fragmentos de bivalvos y gastrópodos > 

2 mm, equinodermos y granos calcáreos indeterminados). 

- NRV/160 (Anexo, Tabla 37) floatstone, mal seleccionado. Se identifica 80% de matriz (fango 

calcáreo grueso y micrita), 18% de bioclastos (fragmentos de ostras y otros bivalvos > 2 mm, 

equinodermos y granos calcáreos indeterminados) y 2% de terrígenos (plagioclasas).  

- NRV/170 (Anexo, Tabla 38) floatstone (Figura 4.4. f), mal seleccionado, que posee 75% de 

matriz micrítica y 25% de bioclastos (fragmentos de ostras y otros bivalvos > 2 mm, 

equinodermos y granos calcáreos indeterminados).  

 

4.1.3. Miembro Cantera 

Se describen 21 cortes transparentes en diferentes niveles de esta unidad (Figura 3.12). 

- NRV/180 (Anexo, Tabla 39) arenisca calcárea de grano grueso (Figura 4.5. a), matrizsoportada, 

mal seleccionada, constituida por 71% de terrígenos (líticos volcánicos, plagioclasas y esparita), 

12% de cemento silíceo, 11% de bioclastos (fragmentos de bivalvos, equinodermos y 

gastrópodos) y 6% de matriz alterada, pervasivamente, a arcillas. 

- NRV/182 (Anexo, Tabla 40) floatstone, mal seleccionado, que posee 60% de matriz micrítica, 

36% de bioclastos (fragmentos de ostras y trigonias > 2 mm, otros bivalvos, equinodermos, 

gastrópodos, calciesferas y granos calcáreos indeterminados) y 4% de terrígenos (plagioclasas).  

- NRV/187 (Anexo, Tabla 41) wackestone arenoso, mal seleccionado, formado por 80% de matriz 

(fango de grano medio y micrita), 13% de bioclastos (fragmentos de ostras, inocerámidos, otros 
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bivalvos, equinodermos y granos calcáreos indeterminados), y 7% de terrígenos (líticos 

volcánicos y plagioclasas).  

 

  

  

  

  
Figura 4.5.  Fotomicrografías de cortes transparentes de Miembro La Cantera. a: 

NRV/180. Gastrópodo (flecha roja). b: NRV/220. Toba cristalina. c: 
NRV/235. Briozoo (flecha roja). d: NRV/240. Serpúlido (flecha 
roja). e: NRV/288. Alga (flecha roja). f: NRV/298. Espina de 
equinodermo (flecha roja). g: NRV/331. Foraminíferos bentónicos 
(flecha roja) en cemento calcáreo (flecha amarilla). h: NRV/336. 
Foraminífero bentónico (flecha roja) y calciesferas (flecha amarilla). 
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- NRV/188 (Anexo, Tabla 42) lutita calcárea, matrizsoportada, mal seleccionada, que posee 62% 

de matriz (fango fino indeterminado y fango calcáreo grueso), 24% de terrígenos (plagioclasas) 

y 14% de bioclastos (fragmentos de equinodermos, inocerámidos y fragmentos calcáreos 

indeterminados). Se aprecia laminación paralela. 

- NRV/193 (Anexo, Tabla 43) lutita calcárea, matrizsoportada, mal seleccionada, que contiene 

65% de matriz (fango fino indeterminado y fango calcáreo grueso), 19% de terrígenos 

(plagioclasas y líticos volcánicos) y 16% de bioclastos (fragmentos de equinodermos, bivalvos 

y fragmentos calcáreos indeterminados). Se identifica leve laminación paralela. 

- NRV/198 (Anexo, Tabla 44) lutita calcárea, matrizsoportada, mal seleccionada, constituido por 

82% de matriz (fango fino indeterminado y fango calcáreo grueso), 12% de bioclastos 

(fragmentos calcáreos indeterminados y equinodermos) y 6% de terrígenos (plagioclasas). Se 

tiene laminación paralela. 

- NRV/198,5 (Anexo, Tabla 45) lutita calcárea, matrizsoportada, mal seleccionada, formada por 

70% de matriz (fango fino indeterminado y fango calcáreo grueso), 16% de bioclastos, 

(equinodermos, fragmentos calcáreos indeterminados y bivalvos) y 14% de terrígenos 

(plagioclasas y líticos volcánicos). Se observa laminación paralela. 

- NRV/208 (Anexo, Tabla 46) lutita calcárea, matrizsoportada, mal seleccionada. Se tiene 60% 

de matriz (fango fino indeterminado y fango calcáreo grueso), 29% de bioclastos (fragmentos 

calcáreos indeterminados, bivalvos, y equinodermos) y 11% de terrígenos (plagioclasas y líticos 

volcánicos). Se reconoce laminación paralela. 

- NRV/219,5 (Anexo, Tabla 47) packstone arenoso, muy bien seleccionado. Posee 40% de 

esparita, 23% de bioclastos (equinodermos, bivalvos y fragmentos calcáreos indeterminados), 

21% de terrígenos (plagioclasas y líticos volcánicos) y 10% de matriz (fango fino 

indeterminados y micrita). Entre los granos se aprecia 6% de cemento calcáreo tipo A y 

hematítico. 

- NRV/220 (Anexo, Tabla 48) toba cristalina (Figura 4.5. b), que contiene 60% de cristales de 

plagioclasas, tamaño lapilli, y 40% de vidrio. La mayoría de las plagioclasas están rotas o 

fracturadas, en proceso de calcitización, mientras que el vidrio volcánico se presenta alterado a 

arcilla. 

- NRV/235 (Anexo, Tabla 49) packstone arenoso (Figura 4.5. c), moderadamente seleccionado, 

constituido por 46% de bioclastos (fragmentos de ostras, equinodermos, briozoo y fragmentos 
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calcáreos indeterminados), 21% de esparita, 18% de terrígenos (plagioclasas y líticos 

volcánicos), 10% de matriz micrítica y 5% de cemento calcáreo tipo A y B. 

- NRV/240 (Anexo, Tabla 50) floatstone arenoso (Figura 4.5. d), mal seleccionado, compuesto 

por 55% de matriz micrítica, 39% de bioclastos (fragmentos de bivalvos > 2 mm, equinodermos 

y sérpulas), y 6% de terrígenos (líticos volcánicos). 

- NRV/273 (Anexo, Tabla 51) rudstone arenoso, mal seleccionado. Posee 76% de bioclastos 

(fragmentos de ostras, inocerámidos y equinodermos > 2 mm, algas y briozoos), 10% de matriz 

micrítica, 8% de terrígenos (líticos volcánicos y plagioclasas) y 6% de cemento calcáreo. 

- NRV/285 (Anexo, Tabla 52) rudstone, bien seleccionado, que contiene 90% de bioclastos 

(fragmentos de ostras y otros bivalvos > 2 mm, equinodermos, briozoos y sérpulas) y 10% de 

cemento calcáreo tipo A y B. 

- NRV/288 (Anexo, Tabla 53) rudstone arenoso (Figura 4.5. e), mal seleccionado, posee por 66% 

de bioclastos (fragmentos de bivalvos > 2 mm y equinodermos, corales y sérpulas), 14% de 

terrígenos (líticos volcánicos > 2 mm), 14% de matriz micrítica y 6% de cemento calcáreo. 

- NRV/298 (Anexo, Tabla 54) packstone arenoso (Figura 4.5. f), moderadamente seleccionado, 

formado por 71% de bioclastos (fragmentos de bivalvos, equinodermos, corales y algas), 13% 

de terrígenos (líticos volcánicos), 10% de micrita y 6% de cemento calcáreo tipo B. 

- NRV/313 (Anexo, Tabla 55) rudstone, bien seleccionado, con 90% de bioclastos (fragmentos 

de bivalvos > 2 mm, equinodermos, briozoos y corales) y 10% de cemento calcáreo tipo A y B. 

- NRV/328 (Anexo, Tabla 56) floatstone arenoso, mal seleccionado, que contiene 60% de matriz 

micrítica, 29% de bioclastos (fragmentos de bivalvos > 2 mm, fragmentos calcáreos 

indeterminados y equinodermos) y 11% de terrígenos (líticos volcánicos y plagioclasas). 

- NRV/331 (Anexo, Tabla 57) wackestone (Figura 4.5. g), moderadamente seleccionado, 

constituido por 55% de matriz micrítica y 45% de bioclastos (fragmentos de equinodermos, 

calciesferas, bivalvos y foraminíferos). Se observa laminación paralela. 

- NRV/332 (Anexo, Tabla 58) wackestone arenoso, moderadamente seleccionado, que contiene 

45% de matriz (micrita y fango fino indeterminado), 30% de bioclastos (fragmentos de briozoos, 

equinodermos, bivalvos y fragmentos calcáreos indeterminados) 15% de esparita y 10% de 

terrígenos (plagioclasas). Se identifica laminación paralela. 
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- NRV/336 (Anexo, Tabla 59) wackestone (Figura 4.5. h), moderadamente seleccionado, que 

posee 50% de matriz (micrita y fango fino indeterminado) y 50% de bioclastos (calciesferas, 

foraminíferos, fragmentos calcáreos indeterminados, bivalvos, equinodermos y radiolarios).  

 

4.2. Sección Laguna Ruhillas  
Para esta sección se registran 49 cortes transparentes asociados a tres miembros diferentes. 

4.2.1. Miembro Escalador 

Se describen 10 cortes transparentes en diferentes niveles de esta unidad (Figura 3.15). 

- LRB/16 (Anexo, Tabla 60) rudstone oolítico, mal seleccionado, compuesto por 30% de matriz 

micrítica, 25% de aloquímicos no esqueletales (oolitos y cortoides), 23% de terrígenos 

(plagioclasas) y 22% de bioclastos (fragmentos de bivalvos y corales > 2 mm y fragmentos 

calcáreos indeterminados). 

- LRB/21 (Anexo, Tabla 61) rudstone oolítico (Figura 4.6. a, b, c), mal seleccionado, que 

contiene 53% de bioclastos (fragmentos de sérpulas > 2 mm, bivalvos, corales y algas, 20% de 

aloquímicos no esqueletales (oolitos, cortoides y pellets), 16% de cemento calcáreo y 11% de 

terrígenos (plagioclasas y líticos volcánicos). 

- LRB/27,5 (Anexo, Tabla 62) rudstone oolítico, mal seleccionado, posee 40% de aloquímicos 

no esqueletales (oolitos, cortoides y pellets), 22% de bioclastos (fragmentos de trigonias y 

gastrópodos > 2 mm, y equinodermos), 20% de terrígenos (líticos volcánicos > 2 mm y 

plagioclasas), 10% de micrita y 8% de cemento calcáreo. 

- LRB/33 (Anexo, Tabla 63) arenisca calcárea de grano medio, matrizsoportada, mal 

seleccionada. Posee 40% de matriz (micrita y fango fino indeterminado), 34% de terrígenos 

(plagioclasas y líticos volcánicos) y 26% de bioclastos (fragmentos de bivalvos, equinodermos, 

sérpulas y algas).  

- LRB/34 (Anexo, Tabla 64) wackestone arenoso (Figura 4.6. d), mal seleccionado, constituido 

por 58% de matriz micrítica, 21% de terrígenos (plagioclasas y líticos volcánicos), 17% de 

bioclastos (fragmento de ammonite > 2 mm, bivalvos, equinodermos y fragmentos calcáreos 

indeterminados) y 4% de cemento calcáreo de tipo B. 

- LRC/0 (Anexo, Tabla 65) arenisca calcárea de grano medio (Figura 4.6. e), granosoportada, 

mal seleccionada, formada por 60% de terrígenos (plagioclasas y líticos volcánicos), 20% de 
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bioclastos (fragmentos de bivalvos y serpúlidos), 14% de matriz (micrita y fango fino 

indeterminado) y 6% de cemento calcáreo tipo B. 

 

  

  

  
Figura 4.6.  Fotomicrografías de cortes transparentes de Miembro Escalador. 

a: LRB/21. Alga (flecha roja). b: LRB/21. Serpúlidos recristalizados 
(flecha roja). Ooides (flecha amarilla). c: LRB/21. Oolitos (flecha 
roja). d: LRB/34. Fragmento de ammonite (flecha roja). e: LRC/0. 
Fragmento de bivalvo (flecha roja) y plagioclasas (flecha amarilla). f: 
LRC/0,6. Arenisca calcárea de grano medio.  

 

- LRC/0,6 (Anexo, Tabla 66) arenisca calcárea de grano medio (Figura 4.6. f), granosoportada, 

mal seleccionada, con 65% de terrígenos (plagioclasas y líticos volcánicos), 20% de matriz 

(fango fino indeterminado y fango calcáreo grueso), 12% de bioclastos (fragmentos de bivalvos) 

y 3% de cemento calcáreo tipo B. 

- LRC/1,7 (Anexo, Tabla 67) arenisca calcárea de grano medio, granosoportada, mal 

seleccionada, compuesta por 35% de bioclastos (fragmentos de bivalvos, radiolarios y 



 

 52 

equinodermos), 33% de terrígenos (plagioclasas y líticos volcánicos), 30% de matriz (fango 

calcáreo grueso y fango fino indeterminado) y 2% de cemento calcáreo tipo B.  

- LRC/1,8 (Anexo, Tabla 68) arenisca calcárea de grano grueso, granosoportada, mal 

seleccionada, muy alterada. Contiene 60% de terrígenos (plagioclasas y líticos volcánicos), 20% 

de cristales de calcita y 20% de cemento calcáreo tipo B. 

- LRC/2,9 (Anexo, Tabla 69) arenisca calcárea de grano medio, granosoportada, mal 

seleccionada, constituida por 47% de terrígenos (plagioclasas y líticos volcánicos), 35% de 

matriz (fango fino indeterminado y fango calcáreo grueso) y 18% de bioclastos (fragmentos de 

bivalvos y fragmentos calcáreos indeterminados).  

 

4.2.2. Miembro Placa Roja 

Se describen 17 cortes transparentes en diferentes niveles de esta unidad (Figura 3.18). 

- LRC/8,5 (Anexo, Tabla 70) lutita calcárea, matrizsoportada y moderadamente seleccionada, 

con 78% de matriz (fango fino indeterminado y fango calcáreo grueso), 21% de bioclastos 

(fragmentos calcáreos indeterminados, foraminíferos recristalizados y bivalvos), y 1% de 

terrígenos (líticos volcánicos y plagioclasas). Se observa leve laminación paralela. 

- LRC/14 (Anexo, Tabla 71) wackestone, moderadamente seleccionado, que posee 88% de 

matriz (micrita y fango fino indeterminado) y 12% de bioclastos (fragmentos calcáreos 

indeterminados y foraminíferos). 

- LRC/21 (Anexo, Tabla 72) calci-mudstone, bien seleccionado, formado por 92% de matriz 

(micrita y fango fino indeterminado) y 8% de bioclastos (foraminíferos, fragmentos calcáreos 

indeterminados y bivalvos). Se identifica leve laminación paralela. 

- LRC/23 (Anexo, Tabla 73) wackestone lutítico (Figura 4.7. a), moderadamente seleccionado 

que tiene 82% de matriz (micrita y fango fino indeterminado), 10% de bioclastos (fragmentos 

de bivalvos, fragmentos calcáreos indeterminados y equinodermos) y 8% de terrígenos (líticos 

sedimentarios recristalizados, volcánicos y plagioclasas).  

- LRC/26 (Anexo, Tabla 74) wackestone (Figura 4.7. b, c), moderadamente seleccionado, que 

posee 82% de matriz (micrita y fango fino indeterminado) y 18% de bioclastos (foraminíferos 

recristalizados, fragmentos calcáreos indeterminados, equinodermos y bivalvos). Se aprecia 

laminación paralela. 
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Figura 4.7.  Fotomicrografías de cortes transparentes de Miembro Placa Roja. a: 

LRC/23. Coral (flecha roja). b: LRC/26. Foraminífero (flecha roja). c: 
LRC/26. Foraminíferos (flecha roja). d: LRC/35. Lutita calcárea. e: 
LRC/42. Radiolario (flecha roja). f: LRB/93,5. Cristales de calcita en 
sparstone.  

 

- LRC/35 (Anexo, Tabla 75) lutita calcárea (Figura 4.7. d), matrizsoportada y moderadamente 

seleccionada, con 75% de matriz (fango fino indeterminado y fango calcáreo), 24% de 

bioclastos (foraminíferos recristalizados, fragmentos de equinodermos, bivalvos, fragmentos 

calcáreos indeterminados) y 1% de terrígenos (plagioclasas). Se observa leve laminación 

paralela. 

- LRC/42 (Anexo, Tabla 76) lutita calcárea (Figura 4.7. e), matrizsoportada y bien seleccionada, 

compuesta por 65% de matriz (fango fino indeterminado y fango calcáreo), 27% de bioclastos 
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(fragmentos de equinodermos, fragmentos calcáreos indeterminados, foraminíferos y bivalvos) 

y 8% de terrígenos (plagioclasas y líticos volcánicos). Se identifica laminación paralela.  

- LRB/85 (Anexo, Tabla 77) lutita calcárea, matrizsoportada, mal seleccionada. Posee 90% de 

matriz (fango fino indeterminado y fango calcáreo), 10% de bioclastos (fragmentos de trigonias 

y otros bivalvos > 2 mm y fragmentos calcáreos indeterminados). Se tiene laminación paralela. 

- LRB/93,5 (Anexo, Tabla 78) sparstone (Figura 4.7. f), muy bien seleccionado, formado en su 

totalidad por cristales de calcita de tamaño arena gruesa. 

- LRB/95,5 (Anexo, Tabla 80) lutita calcárea, matrizsoportada, mal seleccionada, que contiene 

82% de matriz (fango fino indeterminado y fango calcáreo), 11% de bioclastos (fragmentos de 

bivalvos, equinodermos, briozoos y fragmentos calcáreos indeterminados) y 1% de terrígenos 

(plagioclasas). Se aprecia leve laminación paralela. 

- LRC/62 (Anexo, Tabla 79) calci-mudstone, muy bien seleccionado, que tiene 93% de matriz 

(microesparita, micrita y fango fino indeterminado) y 7% de bioclastos (fragmentos calcáreos 

indeterminados). 

- LRB/111 (Anexo, Tabla 81) wackestone lutítico, mal seleccionado, compuesto por 87% de 

matriz (micrita y fango fino indeterminado), 8% de bioclastos (fragmentos de bivalvos, 

gastrópodos, equinodermos y fragmentos calcáreos indeterminados) y 5% de terrígenos 

(plagioclasas). Se reconoce leve laminación paralela. 

- LRC/80 (Anexo, Tabla 82) lutita calcárea, matrizsoportada y moderadamente seleccionada. 

Contiene 80% de matriz (fango fino indeterminado y fango calcáreo) y 20% de bioclastos 

(foraminíferos recristalizados, fragmentos calcáreos indeterminados, bivalvos y gastrópodos). 

Se identifica laminación paralela. 

- LRB/122,5 (Anexo, Tabla 83) lutita calcárea, matrizsoportada, moderadamente seleccionada, 

con 88% de matriz (fango fino indeterminado y fango calcáreo), 9% de bioclastos (fragmentos 

calcáreos indeterminados, inocerámidos, otros bivalvos y equinodermos) y 3% de terrígenos 

(plagioclasas y líticos volcánicos). Se observa leve laminación paralela. 

- LRC/100 (Anexo, Tabla 84) calci-mudstone, matrizsoportado, mal seleccionado. Constituido 

por 91% de matriz (micrita, fango calcáreo grueso y fango fino indeterminado) y 9% de 

bioclastos (fragmentos de bivalvos > 2 mm y fragmentos calcáreos indeterminados).  

- LRB/145 (Anexo, Tabla 85) floatstone, mal seleccionado, que tiene 77% de matriz (micrita y 

fango fino indeterminado), 22% de bioclastos (fragmentos de ostras > 2 mm, otros bivalvos, 
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equinodermos, gastrópodos y granos calcáreos indeterminados) y 1% de terrígenos 

(plagioclasas). 

- LRB/155 (Anexo, Tabla 86) floatstone, mal seleccionado, formado por 75% de matriz micrítica 

y 25% de bioclastos (fragmentos de trigonias, ostras y otros bivalvos > 2 mm, gastrópodos, 

equinodermos y fragmentos calcáreos indeterminados). 

 

4.2.3. Miembro Cantera 

Se describen 22 cortes transparentes en diferentes niveles de esta unidad (Figura 3.24). 

- LRB/163 (Anexo, Tabla 87) floatstone, mal seleccionado, que posee 65% de matriz (micrita y 

fango fino indeterminado), 32% de bioclastos (fragmentos de bivalvos, > 2 mm, gastrópodos, 

equinodermos y fragmentos calcáreos indeterminados) y 3% de terrígenos (plagioclasas).  

- LRA/107 (Anexo, Tabla 88) arenisca calcárea gruesa (Figura 4.8. a), matrizsoportada, mal 

seleccionada, constituida por 41% de terrígenos (líticos volcánicos, y plagioclasas), 25% de 

matriz (fango calcáreo grueso), 24% de bioclastos (fragmentos de bivalvos > 2 mm, fragmentos 

calcáreos indeterminados, corales, gastrópodos) y 10% de cemento calcáreo. La roca y sus 

componentes se encuentran muy alterados a clorita e hidróxidos de hierro. 

- LRA/105 (Anexo, Tabla 89) floatstone (Figura 4.8. b), mal seleccionado, con 65% de matriz 

micrítica, 33% de bioclastos (fragmentos de sérpulas, bivalvos > 2 mm, fragmentos calcáreos 

indeterminados y equinodermos) y 2% de terrígenos (plagioclasas).  

- LRA/95,3 (Anexo, Tabla 90) floatstone arenoso, mal seleccionado, que posee 52% de matriz 

micrítica, 35% de bioclastos (fragmentos de bivalvos > 2 mm, equinodermos, fragmentos 

calcáreos indeterminados, gastrópodos y briozoos), 10% de terrígenos (plagioclasas) y 3% de 

cemento calcáreo tipo B. 

- LRA/65 (Anexo, Tabla 91) floatstone arenoso (Figura 4.8. c), mal seleccionado, que tiene 55% 

de matriz micrítica, 23% de bioclastos (fragmentos de bivalvos > 2 mm, equinodermos y 

fragmentos calcáreos indeterminados) y 22% de terrígenos (plagioclasas y líticos volcánicos). 

- LRA/56 (Anexo, Tabla 92) packstone, moderadamente seleccionado, compuesto por 73% de 

bioclastos (fragmentos de equinodermos, bivalvos, fragmentos calcáreos indeterminados y 

briozoos), 18% de matriz micrítica, 7% de terrígenos (plagioclasas), y 2% de cemento tipo A. 

Se observa leve laminación paralela. 
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Figura 4.8. Fotomicrografías de cortes transparentes de Miembro Cantera a: LRA/107. 

Líticos volcánicos (flecha roja) y plagioclasa (flecha amarilla). b: LRA/105. 
Sérpulas (flecha roja). c: LRA/65. Líticos volcánicos (flecha roja) en micrita 
(flecha amarilla). d: LRA/50,5. Arenisca calcárea y plagioclasas (flecha roja). 
e: LRA/48. calci-mudstone. f: LRA/6,5. Coral (flecha roja).  

 

- LRA/55,5 (Anexo, Tabla 93) packstone, moderadamente seleccionado, constituido por 75% de 

bioclastos (fragmentos de equinodermos, bivalvos, briozoos, fragmentos calcáreos 

indeterminados y corales), 17% de matriz micrítica, 5% de terrígenos (plagioclasas) y 3% de 

cemento tipo A. Se identifica laminación paralela. 

- LRA/52 (Anexo, Tabla 94) arenisca calcárea de grano medio, granosoportada, bien 

seleccionada, que posee 80% de terrígenos (plagioclasas muy alteradas) y 20% de matriz (fango 

fino indeterminado). 
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- LRA/51,3 (Anexo, Tabla 95) wackestone, mal seleccionado, con 48% de matriz (micrita y 

microesparita), 29% de bioclastos (fragmentos de equinodermos y fragmentos calcáreos 

indeterminados) y 23% de terrígenos (plagioclasas y líticos volcánicos),  

- LRA/50,5 (Anexo, Tabla 96) arenisca calcárea de grano medio (Figura 4.8. d), granosoportada, 

moderadamente seleccionada, formado por 85% de terrígenos (plagioclasas y líticos volcánicos, 

levemente alterados) y 15% de matriz (fango fino indeterminado). 

- LRA/49,8 (Anexo, Tabla 97) floatstone arenoso, bien seleccionado, que contiene 57% de matriz 

micrítica, 31% de terrígenos (plagioclasas y líticos volcánicos), 10% de bioclastos (fragmentos 

de bivalvos > 2 mm y fragmentos calcáreos indeterminados) y 2% de cemento calcáreo tipo A. 

- LRA/48 (Anexo, Tabla 98) calci-mudstone (Figura 4.8. e), bien seleccionado, que tiene 92% de 

matriz micrítica, 7% de terrígenos (plagioclasas y líticos volcánicos) y 1% de bioclastos 

(fragmentos calcáreos indeterminados). Se aprecia laminación paralela. 

- LRA/42 (Anexo, Tabla 99) packstone, moderadamente seleccionado, que posee 56% de 

bioclastos (fragmentos de equinodermos, ostras, inocerámidos, algas, briozoos y fragmentos 

calcáreos indeterminados), 27% de matriz (microesparita y micrita), 9% de terrígenos 

(plagioclasas y líticos volcánicos) y 8% cemento calcáreo. 

- LRA/32 (Anexo, Tabla 100) packstone, moderadamente seleccionado, compuesto por 53% de 

bioclastos (fragmentos de equinodermos, ostras, inocerámidos, corales, fragmentos calcáreos 

indeterminados y radiolarios), 35% de matriz (micrita y microesparita), 10% cemento calcáreo 

y 2% de terrígenos (plagioclasas). 

- LRA/30 (Anexo, Tabla 101) packstone arenoso, moderadamente seleccionado, constituido por 

62% de bioclastos (fragmentos de bivalvos, equinodermos, calciesferas y fragmentos calcáreos 

indeterminados), 20% de terrígenos (plagioclasas y líticos volcánicos), 10% de matriz micrítica 

y 8% de cemento calcáreo. 

- LRA/29 (Anexo, Tabla 102) grainstone arenoso, moderadamente seleccionado, que contiene 

68% de bioclastos (fragmentos de bivalvos, equinodermos, briozoos y fragmentos calcáreos 

indeterminados), 19% de terrígenos (líticos volcánicos y plagioclasas), 10% de cemento 

calcáreo y 3% de matriz micrítica. 

- LRA/27 (Anexo, Tabla 103) grainstone arenoso, moderadamente seleccionado, con 68% de 

bioclastos (fragmentos de equinodermos, bivalvos, fragmentos calcáreos indeterminados, 
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corales, briozoos y foraminíferos), 19% de terrígenos (líticos volcánicos y plagioclasas), 8% de 

cemento calcáreo y 5% de matriz micrítica. 

- LRA/23 (Anexo, Tabla 104) sparstone de grano medio, bien seleccionado. Posee 66% de 

cristales de calcita, 24% de terrígenos (líticos volcánicos y plagioclasas), 8% de bioclastos 

(fragmentos de equinodermos) y 2% de cemento silíceo. 

- LRA/20 (Anexo, Tabla 105) sparstone de grano medio, muy bien seleccionado, constituido por 

71% de cristales de calcita, 14% de terrígenos (líticos volcánicos y plagioclasas), 11% de 

bioclastos (fragmentos de equinodermos) y 4% de cemento silíceo. 

- LRA/6,5 (Anexo, Tabla 106) rudstone (Figura 4.8. f), moderadamente seleccionado, que tiene 

81% de bioclastos (fragmentos de bivalvos > 2 mm, corales, equinodermos, algas y fragmentos 

calcáreos indeterminados), 7% de terrígenos (plagioclasas y líticos volcánicos), 7% de cemento 

calcáreo y 5% de matriz micrítica. 

- LRA/3,5 (Anexo, Tabla 107) rudstone, mal seleccionado, formado por 65% de bioclastos 

(fragmentos de bivalvos > 2 mm, equinodermos, algas, corales y fragmentos calcáreos 

indeterminados), 30% de matriz micrítica y 5% de cemento calcáreo. 

- LRA/3 (Anexo, Tabla 108) packstone grueso, de moderada selección, compuesto por 66% de 

bioclastos (fragmentos de bivalvos, equinodermos, algas y corales), 22% de matriz micrítica, 

10% de cemento calcáreo tipo A y B y 2% de terrígenos (líticos volcánicos). 
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5. BIOESTRATIGRAFÍA DE AMMONITES 

5.1. Paleontología de la Formación Lo Valdés  
Se determinaron un total de 366 fósiles de ammonites de la Formación Lo Valdés. En la sección 

Norte Río Volcán, se recolectaron 22 ejemplares, asignados a siete especies, y en Laguna Ruhillas 

344, correspondientes a 24 especies; además, se reportan por primera vez para la Formación, 8 

fragmentos fósiles de vertebrados asignados a Ichtyosauria indet. y Thalattosuchia indet. (Soto-

Acuña et al., 2016).  

 

5.1.1. Paleontología de la sección Norte Río Volcán 

De los 22 ejemplares recolectados, 13 corresponden a rodados y nueve se tomaron de afloramientos 

rocosos (in situ). Los niveles de los ejemplares rodados fueron cuidadosamente determinados 

basándose en el ensamble paleontológico y en las características litológicas de la roca. Todos se 

agrupan en 7 especies (Tabla 5.1). 

 
A) Ammonites 

Tabla 5.1. Ammonites de la sección Norte Río Volcán. 

Especie Cantidad de ejemplares Lámina 

Aulacosphinctes proximus 10 Lámina 1 

Micracanthoceras microcanthum 1 Lámina 2 

Micracanthoceras spinolosum 1 Lámina 1 

Neocosmoceras sayni 1 Lámina 2 

Spiticeras tripartitum 6 Lámina 2 

Substeueroceras koeneni 2 Lámina 2 

Thurmanniceras thurmanni 1 Lámina 2 

 

5.1.2. Paleontología de la sección Laguna Ruhillas 

Se registraron 344 ejemplares correspondientes a 24 especies (Tabla 5.2), de los cuales 183 son 

rodados y 161 en estratos, además, los 8 fragmentos de vertebrados pertenecen a esta sección 
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A) Ammonites 
Tabla 5.2. Ammonites de la sección Laguna Ruhillas. 

Especie Cantidad de ejemplares Lámina 

Argentiniceras fasciculatum 7 Lámina 3 

Aulacosphinctes proximus 110 Lámina 4 y 5 

Berriasella jacobi 14 Lámina 5 

Corongoceras alternans 1 Lámina 6 

Corongoceras evolutum 3 Lámina 6 

Corongoceras lotenoense 1 Lámina 6 

Corongoceras mendozanum 7 Lámina 6 

Cuyaniceras cf. transgrediens 1 Lámina 7 

Groebericeras rocardi 2 Lámina 8 

Lytohoplites paredesi 5 Lámina 9 

Lytohoplites rauloi 41 Lámina 9 

Lytohoplites sp. 5 Lámina 10 

Lytohoplites varelae 14 Lámina 10 

Lytohoplites zambranoi 13 Lámina 10 

Malbosiceras malbosi 5 Lámina 11 

Micracanthoceras microcanthum 18 Lámina 12 

Micracanthoceras spinolosum 15 Lámina 12 

Micracanthoceras vetustum 8 Lámina 12 

Olcostephanus sp. 2 Lámina 13 

Pseudofavrella angulatiformis 3 Lámina 14 

Spiticeras acutum 6 Lámina 15 

Spiticeras spitiense 1 Lámina 16 

Spiticeras tripartitum 29 Lámina 16 

Substeueroceras koeneni 12 Lámina 17 

Substeueroceras sp. 21 Lámina 17 

Thurmanniceras thurmanni 9 Lámina 18 y 19 

Tirnovella kayseri 1 Lámina 19 

 

B) Ictiosaurio 

1 fragmento óseo correspondiente a un centro vertebral aislado (Figura 5.1), SGO.PV.19800; 

asignado a Ichtyosauria indet. (Soto-Acuña et al., 2016). 
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C) Cocodrilo marino 

7 fragmentos óseos (Figura 5.1) correspondientes a un centro vertebral caudal, SGO.PV.19801; 

una vértebra dorsal, SGO.PV.19802-a; un arco neural dorsal, SGO.PV.19802-b; un molde de 

vértebra dorsal, SGO.PV.19802-c; un centro vertebral dorsal, SGO.PV.19802-d; un arco neural 

dorsal incompleto, SGO.PV.19802-e; y un fragmento de húmero?, SGO.PV.19802-f; fueron 

asignados a Thalattosuchia indet. (Soto-Acuña et al., 2016). 

 

 
Figura 5.1. A-C: centro vertebral aislado, SGO.PV.19800; asignado a Ichtyosauria 

indet. D-I: vértebra dorsal, SGO.PV.19802-a; asignado a Thalattosuchia 
indet. Imagen extraída de Soto-Acuña et al. (2016). 

 

5.2. Bioestratigrafía de la Formación Lo Valdés  
La Formación Lo Valdés se caracteriza por contener abundante fauna de invertebrados marinos de 

alto valor bioestratigráfico (Salazar 2012), sin embargo, la escasa presencia de nanofósiles 

calcáreos y foraminíferos plantónicos en las rocas de la Formación Lo Valdés dificulta una 

bioestratigrafía de mayor detalle.  

 

En Sudamérica, la distribución de ammonites a lo largo del Titoniano - Hauteriviano está bien 

registrada en Argentina y Chile Central (Tabla 5.3). En Argentina Central, este lapso de tiempo 

está representado en el Grupo Mendoza (Formación Tordillo, Formación Vaca Muerta, Formación 
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Mulichinco y Formación Agrio), el cual ha sido estudiado en diferentes localidades por autores 

como Aguirre-Urreta et al. (2007), Vennari et al. (2014) y Ricardi (2015), entre otros.  

 
Tabla 5.3. Tabla bioestratigráfica de ammonoideos para el Titoniano-Hauteriviano de Sudamérica (Chile 

– Argentina Central) y su correlación tentativa con la Región del Tethys (Gradstein et al., 
2012).  
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En Chile Central, las formaciones Lo Valdés y Baños del Flaco, son el mejor exponente de dicho 

período. González (1963), Biró (1964; 1980) y Hallam et al. (1986) asignan a la Formación Lo 

Valdés una edad Titoniano - Neocomiano medio (Hauteriviano), basándose en diferentes estudios 

bioestratigráficos. Salazar (2012), estima que la Formación Baños del Flaco abarca desde la parte 

inferior del Titoniano medio hasta el Berriasiano inferior, mientras que la Formación Lo Valdés es 

asignada a la parte superior del Titoniano superior hasta el Hauteriviano superior, sobre la base de 

la comparación global de biozonas de ammonites. 

 

De acuerdo a lo indicado por Salazar (2012), la biozonación estándar de ammonites para 

Sudamérica a lo largo del Jurásico - Cretácico sólo incluye especies endémicas de Chile y 

Argentina Central con la excepción de Substeuroceras koeneni el cuál ha sido registrado en México 

e India. Por otra parte, las biozonaciones propuestas por Biró (1964; 1980) y Hallam et al. (1986) 

para la Formación Lo Valdés, fueron basadas en un ensamble ammonoideo endémico, en que no 

se consideró la primera y última aparición de los diferentes taxones utilizados (Salazar, 2012). 

 

5.2.1. Biozonas de la Formación Lo Valdés  

Los fósiles de ammonites fueron distribuidos a lo largo de la columna estratigráfica en las 

diferentes secciones estudiadas (Figura 5.2 y 5.3). Para los ejemplares extraídos in situ, su nivel 

estratigráfico es claro, sin embargo, para aquellos colectados como rodados, su posición 

estratigráfica fue minuciosamente estimada en base al ensamble ammonoideo asociado y a las 

características litológicas de la roca.  

 

En este estudio, se utilizan como referencia, fósiles guías globales y de la cuenca andina, con amplia 

distribución geográfica y gran abundancia. Además, se establecen biozonas de extensión de un 

taxón respetando los niveles de primera y última aparición y, en caso de no ser posible, biozonas 

de extensión coincidente (Nichols, 2009). De esta manera, se describen 3 biozonas y 2 subzonas: 

 

- Biozona I Micracanthoceras microcanthum: Micracanthoceras microcanthum es 

considerado, en la región del Tethys, un fósil guía de la parte inferior del Titoniano superior 

por Hardenbol et al. (1998). Esta biozona está representada, en ambas secciones, por el 

Miembro Escalador, y los primeros metros del Miembro Placa Roja en Laguna Ruhillas. 
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En Norte Río Volcán, esta biozona contiene Micracanthoceras spinolosum, mientras que 

Laguna Ruhillas se asocia con Aulacosphinctes proximus, Corongoceras alternans, 

Corongoceras evolutum, Corongoceras lotenoense, Corongoceras mendozanum, 

Lytohoplites paredesi, Lytohoplites zambranoi, Lytohoplites varelae, Lytohoplites rauloi, 

Micracanthoceras spinolosum, Micracanthoceras vetustum y Tirnovella kayseri. En este 

estudio, la biozona M. microcanthum indica la parte inferior y media - superior del 

Titoniano superior.  

 

- Biozona II Substeueroceras koeneni: en Argentina y Chile, Substeueroceras koeneni fue 

considerado un fósil guía para el Titoniano superior (Leanza, 1945; Biró, 1964; Parent, 

2001), sin embargo, recientemente se ha propuesto que este taxón debería ser parte del 

Berriasiano (Salazar, 2012). En este estudio S. koeneni, abarca desde la parte superior del 

Titoniano superior hasta el Berriasiano. Particularmente para la sección Laguna Ruhillas, 

se reconocen dos subzonas para esta biozona:  

 

- Subzona IIA Berriasella jacobi: Berriasella jacobi es considerado, en la región 

del Tethys, un fósil guía de la parte superior del Titoniano superior y Berrasiano 

inferior por Gradstein et al. (2012). El taxón Berriasella fraudans, considerado por 

Salazar (2012) como sinonimia de B. jacobi, ha sido registrado para el Titoniano 

superior de Chile (Biró, 1964), al igual que en Argentina (Steuer, 1897 – 1921; 

Leanza, 1945). Esta subzona comprende la parte media del Miembro Placa Roja. 

B. jacobi se asocia a Aulacosphinctes proximus, Cuyaniceras cf. transgredis, 

Malbosiceras malbosi, y Subteueroceras koeneni. En este estudio, la subzona B. 

jacobi abarca desde la parte superior del Titoniano superior hasta el Berriasiano 

inferior.  

 

- Subzona IIB Groebericeras rocardi: de acuerdo a Salazar (2012), este taxón es 

relacionado al Berriasiano superior de Algeria (Pomel, 1889), sureste de España 

(Hoedemaeker, 1982) y es asignado al Berriasiano superior de Chile. Esta subzona 

abarca desde la parte alta del Miembro Placa Roja hasta la parte inferior del 

Miembro Cantera. G. rocardi está asociado a Spiticeras tripartitum, 



 

 65 

Neocosmoceras sayni, Pseudofavrella angulatiformis y Subteueroceras koeneni. 

En este estudio, la subzona G. rocardi se relaciona al Berriasiano medio y superior.  

 

- Biozona III Thurmaniceras thurmanni / Argentiniceras fasciculatum: de acuerdo a 

Salazar (2012), T. thurmanni está relacionado al Berriasiano superior en Argentina, así 

como también al Valanginiano inferior en Perú, México, sur de Francia, sur de Alemania, 

sur de España y Bulgaria. A. fasciculatum se asigna al Titoniano superior, Valanginiano y 

Berriasiano inferior de Argentina (Salazar, 2012). En este estudio, esta biozona se reconoce 

en la parte media y superior del Miembro Cantera de la sección Laguna Ruhillas, contiene 

ejemplares de Olcostephanus sp., Pseudofavrella angulatiformis, Spiticeras acutum, 

Spiticeras spitiense y Spiticeras tripartitum y se asigna al Valanginiano inferior de la 

Formación Lo Valdés. 

 

Debido a la ausencia de ammonites en los niveles superiores de ambas secciones, no es posible 

establecer más biozonaciones. 
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 Figura 5.2.  Distribución de los ammonites en la columna estratigráfica, 

Sección Norte Río Volcán.  
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Figura 5.3. Distribución de los ammonites en la columna estratigráfica, Sección Laguna Ruhillas. 
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5.3. Edad de la Formación Lo Valdés 
En base al estudio bioestratigráfico de ammonoideos es posible indicar que en la sección Norte Río 

Volcán, desde la base de la formación hasta aproximadamente los 24 m de la columna, corresponde 

a la parte inferior y media del Titoniano superior, ya que contiene a los niveles de primera y última 

aparición de Micracanthoceras microcanthum. El tramo desde los 24 a 186 m se asigna a la parte 

superior Titoniano superior del Berriasiano, debido a la presencia de Substeuroceras koeneni. Entre 

los 186 a 417 m, no se encontraron ammonites, sin embargo, la próximidad de esta sección con las 

columnas estratigráficas levantadas por Salazar (2012) en Lo Valdés y Cajón El Morado, permite 

correlacionar litológicamente dicho tramo con los estratos del Valanginiano - Hauteriviano de esas 

secciones. 

 

Utilizando las mismas biozonaciones es posible estimar que en la sección Laguna Ruhillas los 

primeros 42 m, aproximadamente, corresponden a la parte inferior y media del Titoniano superior. 

Entre los 42 y 193 m se asigna a la parte superior del Titoniano superior - Berriasiano, debido a 

que contiene a los horizontes de primera y última aparición de Berriasella jacobi, Substeueroceras 

koeneni y Groebericeras rocardi. Desde los 193 a 285 m, los niveles contienen el ensamble 

ammonoideo Thurmaniceras thurmanni/Argentiniceras fasciculatum, lo que permite estimar una 

edad Valanginiano inferior para este tramo. Entre los 285 y 300 m, no se colectaron ammonoideos 

por lo que sólo es posible asignar una edad Valanginiano, sobre la base de una correlación litológica 

con las secciones cercanas de Salazar (2012). 
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6. AMBIENTES SEDIMENTARIOS 

6.1. Facies sedimentarias 
En la zona de estudio, la Formación Lo Valdés está constituida por areniscas calcáreas, lutitas 

calcáreas, calizas lutíticas, calizas arenosas y calizas, representando un ambiente mixto, 

caracterizado por una predominancia siliciclástica, con ocasionales niveles carbonáticos en la base 

de la Formación (Miembro Escalador); un importante aporte sedimentario siliciclástico y 

carbonático en la parte media (Miembro Placa Roja); y un alto contenido carbonático con 

restringidos niveles siliciclásticos en el miembro superior (Miembro Cantera).  

 

Debido a la carencia de un modelo de cuenca de ambientes mixtos (siliciclásticos-carbonáticos) 

que represente lo anterior, se utilizarán las propuestas realizadas por Nichols (2009), para 

ambientes siliciclásticos (Figura 6.1), y Flügel (2010), para ambientes carbonáticos (Figura 6.2). 

En algunas instancias, se utilizarán las nomenclaturas de ambos modelos. 

 

 

 
Figura 6.1. Modelo de Reading (1996). Perfil generalizado para una plataforma dominada por las 

tormentas con sus respectivos sub-ambientes, procesos y facies asociadas. Modificado de 
Nichols (2009). 

 
 

En base al análisis y descripción de facies (Tabla 6.1) se determinan tres asociaciones para la 

Formación Lo Valdés en las localidades de Norte Río Volcán (NRV) y Laguna Ruhillas (LR), las 

que corresponden a: frente de playa (rampa interna), transición de costa afuera (rampa media) y 

costa afuera (rampa externa).  
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Figura 6.2. Modelo de perfil de línea de costa carbonática con sus respectivos sub-ambientes, 

procesos y facies asociadas. Modificado de Flügel (2010). 
 
 

Tabla 6.1. Descripción de las facies de la Formación Lo Valdés.  

 
 

 
6.1.1. Asociaciones de facies (F1): Frente de playa (Rampa interna) 

El frente de playa está representado por las siguientes facies: intercalación de areniscas calcáreas 

y calizas arenosas (F1a), grainstone y packstone oolíticos (F1b), y areniscas calcáreas intercaladas 

con lutitas calcáreas (F1c). 
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Esta asociación tiene un importante aporte siliciclástico, representado por líticos volcánicos y 

plagioclasas. Además, existen niveles carbonáticos (grainstone y packstone) con abundantes 

ooides, cortoides, intraclastos y pellets. El contenido fósil corresponde a ammonites, trigonias 

ostras, otros bivalvos, serpúlidos, equinodermos, escasos gastrópodos, algas, briozoos, corales y 

foraminíferos.  

 

Las areniscas calcáreas, grainstones y rudstones, junto con la abundancia de oolitos, sugieren que 

los procesos de depositación de estos sedimentos ocurrieron en ambientes de alta energía, por 

encima del nivel del oleaje diario normal (fairweather wave base) (Reading, 1996; Nichols, 2009; 

Flügel, 2010). Esto es reafirmado por la existencia de trigonias, las cuales son indicadores de 

ambientes marinos de aguas someras (Stanley, 1977). Sin embargo, litologías más finas hacia el 

techo (lutitas calcáreas), sugieren una disminución en la energía del ambiente (Nichols, 2009).  

 

6.1.2. Asociación de facies (F2): Transición de costa afuera (Rampa media) 

La zona de transición de costa afuera, se caracteriza por tener facies de lutitas calcáreas intercaladas 

con calizas lutíticas (F2a), facies de calizas lutíticas intercaladas con lutitas calcáreas (F2b), facies 

de bancos de floatstones fosilíferos con niveles de areniscas calcáreas gruesas (F2c), facies de 

areniscas calcáreas intercaladas con calizas lutíticas (F2d) y facies de calizas arenosas intercaladas 

con wackestone lutíticos (F2e). 

 

El contenido fósil de esta asociación, corresponde a ammonites, ostras, escasos foraminíferos, 

equinodermos, trigonias, gastrópodos, briozoos, serpúlidos, inocerámidos, otros bivalvos, 

calciesferas, radiolarios y vertebrados asignados a Ichtyosauria indet. y Thalattosuchia indet. (Soto-

Acuña et al., 2016). Estas facies contienen un importante aporte terrígeno, representado por un 

fango fino indeterminado (posiblemente materia orgánica), líticos volcánicos, plagioclasas y pirita 

diseminada. 

 

La presencia de lutitas calcáreas, calizas lutíticas (calci-mudstone y wackestone), calizas arenosas, 

pirita y alto contenido de materia orgánica, indican que los procesos de depositación de estos 

sedimentos ocurrieron en ambientes de baja energía (Nichols, 2009; Flügel, 2010). La existencia 

de bancos de floatstones fosilíferos y niveles de areniscas calcáreas gruesas, están relacionados a 
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procesos de mayor energía asociados a tormentas, por lo que se sugiere que estas facies se formaron 

por encima de la base del oleaje de tormentas (storm wave base) y por debajo de la base del oleaje 

diario normal (Reading, 1996; Nichols, 2009; Flügel, 2010).  

 

6.1.3. Asociación de facies (F3): Costa afuera (Rampa externa) 

En la zona de costa afuera destaca la facies de calizas arenosas tales como packstone, rudstone y 

floatstone arenosos (F3a). 

 

Esta asociación posee alto contenido carbonático y bajo aporte siliciclástico, representado por 

líticos volcánicos y plagioclasas. La fauna fósil se caracteriza por la presencia de ammonites, 

equinodermos, ostras, escasas algas, corales, serpúlidos, briozoos, inocerámidos, otros bivalvos, 

radiolarios, foraminíferos y calciesferas.  

 

La existencia de packstone, rudstone y floatstone arenosos sugiere un ambiente sedimentario de 

muy baja energía, posiblemente, bajo la base del oleaje de tormentas (storm wave base) (Flügel, 

2010).  

 

6.2. Interpretación del ambiente sedimentario 
La asociación de facies de la Formación Lo Valdés sugiere un paleoambiente, que abarca desde el 

frente de playa (rampa interna) hasta costa afuera (rampa externa), dentro de una cuenca mixta de 

trasarco (Figura 6.3). A lo largo de las secciones estratigráficas (Figura 6.4), las facies indican 

subambientes más profundos o más someros dentro de la cuenca de sedimentación, donde se han 

identificado seis tramos, los cuales se detallan a continuación. 

 

6.2.1. Tramo 1: Frente de playa (Rampa interna) 

Corresponde a la totalidad del Miembro Escalador de la sección Norte Río Volcán (0-24 m) y 

Laguna Ruhillas (0-38 m).  

 

En ambas secciones, este tramo sobreyace en concordancia y aparente continuidad, a las rocas 

volcánicas de la Formación Baños Morales, poniendo en contacto un ambiente marino sobre 
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basamento volcánico, debido, probablemente, a una transgresión ocurrida durante el Titoniano 

superior, hipótesis planteada por Salazar (2012) y Salazar & Stinnesbeck (2015).  

 

 
Figura 6.3. Modelo de paleoambientes sedimentarios de la Formación Lo Valdés (LV) para 

las secciones Norte Río Volcán y Laguna Ruhillas. Se ilustran los subambientes 
de frente de playa, transición de costa afuera y costa afuera, con sus respectivas 
facies asociadas.  

 
 
En la parte inferior de esta sucesión, se reconocen facies de areniscas calcáreas intercaladas con 

calizas arenosas (F1a), las cuales corresponden a grainstone y rudstone oolíticos. Las litologías, la 

abundancia de oolitos y los fragmentos de bioclastos son características de mares someros y facies 

de frente de playa, distribuidas a lo largo de plataformas dominadas por el oleaje (Burchette & 

Wright, 1992; Nichols, 2009; Flügel, 2010). Con respecto a la presencia de trigonias, Stanley 1977) 

propone una profundidad máxima de 10 a 15 m en sedimentos de grano grueso, mientras que 

Francis & Hallam (2003) indican una profundidad menor a 30 m para sedimentos finos. Scholle & 

Ulmer-Scholle (2003) asocian el grosor de la concha de las trigonias con altos niveles de energía.  

 

Las facies de calizas arenosas tipo packstone y grainstone oolíticos (F1b), ausentes en la sección 

Laguna Ruhillas, tienen características similares a las facies de areniscas calcáreas intercaladas con 

calizas arenosas (F1a), sin embargo, en ellas la cantidad de oolitos, líticos volcánicos y plagioclasas 

es menor. Debido a esto, se propone un ambiente de alta energía para su formación, pero 

relativamente menor a las facies anteriores (F1b). 
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Figura 6.4. Correlación estratigráfica y ambientes 

sedimentarios de las secciones Norte Río Volcán y 
Laguna Ruhillas. 

 

En los niveles superiores de este tramo, se registra la facies de areniscas calcáreas intercaladas con 

lutitas calcáreas (F1c). La presencia de litologías finas, hace suponer una disminución en la energía 

del ambiente con respecto a las facies anteriores (F1a y F1b) y con ello un cambio gradual a facies 
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de mayor profundidad, posiblemente, asociadas a un evento transgresivo, que es sostenido desde 

el Titoniano superior hasta el Valanginiano inferior, tal como propone Salazar (2012).   

 

6.2.2. Tramo 2: Transición costa afuera (Rampa media) 

Corresponde a la totalidad del Miembro Placa Roja y a la parte inferior del Miembro Cantera, de 

las secciones Norte Río Volcán (24 – 224 m) y Laguna Ruhillas (38 – 241 m). 

 

La base está representada por facies de lutitas calcáreas intercaladas con calizas lutíticas (F2a). Los 

componentes mayores de las lutitas calcáreas son el fango fino indeterminado (posiblemente 

materia orgánica), líticos volcánicos, plagioclasas y pirita diseminada. De acuerdo a Salazar (2012), 

la presencia de pirita diseminada y la alta concentración de materia orgánica en los depósitos 

chilenos, es indicativo de ambientes de baja energía y oxigenación. Nichols (2009) propone que en 

ambientes de baja energía la materia orgánica se acumula, resultando fangos de color gris oscuro a 

negro. Por otro lado, las calizas lutíticas son predominantemente wackestone, calci-mudstone y 

floatstone, y de acuerdo a Flügel (2010) estas litologías son características de la rampa media de 

una plataforma carbonatada (Figura 6.2). Estas rocas también poseen fuerte componente 

carbonático que aumenta gradualmente hacia techo, dado por fragmentos de ammonites, ostras, 

equinodermos, inocerámidos, otros bivalvos, gastrópodos, corales, foraminíferos, escasos 

radiolarios, vertebrados asignados a Ichtyosauria indet. y Thalattosuchia indet. (Soto-Acuña et al., 

2016).  

 

En la parte media, destacan las facies de calizas lutíticas intercaladas con lutitas calcáreas (F2b), 

de características similares, pero con mayor componente carbonático que las facies anteriores 

(F2a).  

 

Hacia el techo de este tramo, está presente la facies de bancos de floatstones fosilíferos con niveles 

de areniscas calcáreas gruesas (F2c). La existencia de estos bancos con abundantes fragmentos de 

ostras y ocasionales ammonites (> 2 mm), dispuestos aleatoriamente y bien conservados, y niveles 

de areniscas calcáreas de grano grueso, indicarían que estos sedimentos fueron transportados y 

depositados en la plataforma por la acción de las tormentas (Burchette & Wright, 1992; Kietzmann 

et al., 2008; Flügel 2010). Esta facies, también contiene un restringido nivel de toba cristalina, lo 
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que evidenciaría la existencia de volcanes activos en la Cuenca de Trasarco Mendoza-Neuquén 

(Jara & Charrier, 2014). Según Kietzmann et al. (2008) también se han encontrado evidencias de 

tobas con características similares en la facies de transición de costa afuera en la Formación Vaca 

Muerta en Argentina (correlacionable con la Formación Lo Valdés).  

 

6.2.3. Tramo 3: Costa afuera (Rampa externa) 

Corresponde a una acotada porción del Miembro Cantera de la sección Norte Río Volcán (224-235 

m) y Laguna Ruhillas (241-246 m).  

 

El contenido carbonático es mayor que en el frente de playa y transición de costa afuera. Se 

identifican facies de floatstone, packstone y rudstone arenosos (F3a), lo que de acuerdo al modelo 

de Flügel (2010), corresponde a la rampa externa (costa afuera), donde es posible reconocer 

grainstone (rudstone) o packstone resedimentados (Figura 6.2). Esto sugiere un ambiente de 

formación de baja a muy baja energía. La diversidad faunal es menor que en la zona de transición 

costa afuera, encontrándose bivalvos, corales, escasos briozoos y equinodermos. Estos últimos 

organismos, son relativamente abundantes con respecto a las facies anteriores, y se sabe que viven 

en condiciones estenohalinas, tolerando sólo cambios de baja salinidad (Scholle & Ulmer-Scholle, 

2003).  

 
6.2.4. Tramo 4: Transición costa afuera (Rampa media) 

Corresponde a una restringida porción del Miembro Cantera de la sección Norte Río Volcán (235-

240 m) y Laguna Ruhillas (246-252 m).  

 

En la sección Laguna Ruhillas, se identifican facies de areniscas calcáreas intercaladas con calizas 

lutíticas (F2d), caracterizadas por tener laminación paralela y fragmentos de ammonites, bivalvos 

y equinodermos. Las areniscas calcáreas son de grano medio y las calizas lutíticas, principalmente 

wackestone y floatstone, contienen abundante fango fino indeterminado (posiblemente materia 

orgánica), adquiriendo una coloración oscura, lo que permite sugerir que se originaron en 

ambientes de baja energía (Nichols, 2009; Flügel, 2010). Además, la intercalación rítmica entre 

sedimentos finos y otros un poco más gruesos son característicos de la zona de transición de costa 

afuera (Nichols, 2009). 
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En la sección Norte Río Volcán, se reconocen facies de calizas arenosas intercaladas con 

wackestone lutíticos (F2e). Las calizas arenosas son principalmente packstone arenosos con 

fragmentos de ostras, otros bivalvos, equinodermos y corales; y laminación paralela. Los 

wackestone contienen una mayor proporción de fango fino indeterminado que el tramo anterior, 

adoptando coloraciones oscuras. Las características principales de esta facies son muy similares a 

la facies de areniscas calcáreas intercaladas con calizas lutíticas (F2d), por lo que se estima un 

mismo ambiente de formación.  

 

El leve aumento de energía en el ambiente relacionado con el paso de facies de costa afuera a facies 

de transición costa afuera, podría deberse a la una variación local en el nivel del mar, identificado 

también por Salazar (2012) en el Miembro Calcáreo de la sección Cajón del Morado. 

 

6.2.5. Tramo 5: Costa afuera (Rampa externa) 

Representado en el Miembro Cantera de Norte Río Volcán (240-331 m) y en la parte superior de 

la sección Laguna Ruhillas (252-300 m). 

 

El contenido carbonático de esta zona es mayor que en el tramo anterior y se destaca la facies de 

floatstone, packstone y rudstone arenosos (F3a), al igual que en el Tramo 3, por lo que se sugiere 

un ambiente similar de baja a muy baja energía.  

 

Este cambio de condiciones a facies más profundas, se relaciona con una disminución en la energía 

del ambiente (baja a muy baja energía), posiblemente asociado a variaciones relativas del nivel del 

mar.  

 

6.2.6. Tramo 6: Transición costa afuera (Rampa media) 

Este tramo corresponde a la parte superior de la sección Norte Río Volcán (331 – 417 m).  

 

Se caracteriza por la facies de calizas arenosas intercaladas con wackestone lutíticos, descritas en 

el Tramo 4 (F2e), por lo que se estima un ambiente de formación de baja energía, relacionada a la 

zona de transición costa afuera.  
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El aumento de energía en el ambiente, asociado al cambio de facies profundas (costa afuera, Tramo 

5) a facies más someras (transición costa afuera, Tramo 6), podría estar asociado a una regresión 

durante el Valanginiano superior-Hauteriviano superior como propone Salazar (2012). 
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7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
La Formación Lo Valdés, en las secciones Norte Río Volcán (NRV) y Laguna Ruhillas (LR), tienen 

potencias de 417 y 300 m, respectivamente. En estas localidades, la formación está constituida por 

una mezcla de sedimentos siliciclásticos y carbonáticos, representados por areniscas calcáreas, 

calizas arenosas, lutitas calcáreas, calizas lutíticas y calizas. En particular, el Miembro Escalador 

de 24 m de potencia en NRV y 38 m en LR, está compuesto por areniscas calcáreas, calizas 

arenosas y aisladas lutitas calcáreas. El Miembro Placa Roja compuesto por lutitas calcáreas y 

calizas lutíticas posee espesores de 152 m para NRV y 125 m para LR. El Miembro Cantera de 241 

m potencia en NRV y 137 m, se compone de calizas arenosas, calizas lutíticas, escasas lutitas 

calcáreas, areniscas calcáreas y un nivel de toba, esta última solo en la sección Norte Río Volcán.  

 

En base al análisis de facies, se identificaron tres subambientes deposicionales: frente de playa, 

transición costa afuera y costa afuera. 

 

El frente de playa, con un importante componente siliciclástico representado por líticos volcánicos 

y plagioclasas, consiste en intercalaciones de areniscas calcáreas y calizas arenosas; calizas 

arenosas grainstone y packstone oolíticos y areniscas calcáreas intercaladas con lutitas calcáreas. 

La fauna fósil comprende ammonites, trigonias, ostras, otros bivalvos, equinodermos, escasos 

gastrópodos, algas, briozoos, corales, serpúlidos y foraminíferos. Además, hay abundantes oolitos, 

cortoides, pellets e intraclastos. Las características litológicas y paleontológicas, sugieren un 

ambiente de alta energía, sobre el nivel base del oleaje diario normal, evidenciado por las altas 

concentraciones de oolitos (Flügel, 2010).  

 

La zona de transición costa afuera, se caracteriza por tener una componente siliciclástica, la cual 

disminuye hacia techo, conforme aumenta el contenido carbonático. En este ambiente se reconocen 

intercalaciones de lutitas calcáreas con calizas lutíticas, bancos de floatstone fosilíferos con niveles 

de areniscas calcáreas, intercalación de calizas arenosas y areniscas calcáreas, y calizas lutíticas 

intercaladas con calizas arenosas. El aporte siliciclástico está compuesto por abundante fango fino 

indeterminado (probablemente materia orgánica), plagioclasas, líticos volcánicos y pirita 

diseminada. En esta zona hay ammonites, ostras, equinodermos, foraminíferos, escasas trigonias, 

otros bivalvos, gastrópodos, briozoos, corales, serpúlidos, inocerámidos, calciesferas, radiolarios y 
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vertebrados de asignados a Ichtyosauria indet. y Thalattosuchia indet.. Es importante destacar, que 

la existencia de bancos de floatstone fosilíferos con abundantes y grandes fragmentos de ostras y 

ocasionales ammonites, dispuestos aleatoriamente, estaría relacionada a la acción de las tormentas 

(Nichols 2009; Flügel, 2010). Así mismo, el nivel de toba cristalina deja de manifiesto la cercanía 

de la cuenca con la actividad del Arco Volcánico Lo Prado – Pelambres o con volcanes dentro de 

la misma Cuenca de Trasarco Mendoza – Neuquén (Jara & Charrier, 2014). Estas características 

sugieren un ambiente de baja energía, entre el nivel base del oleaje de tormentas y del oleaje diario 

normal. 

 

La zona de costa afuera se caracteriza porque su aporte carbonático es superior a los anteriores 

subambientes. Se identifican floatstone, packstone y rudstone arenosos, posiblemente re-

sedimentados, en las que hay abundantes equinodermos, ostras, escasas algas, corales, serpúlidos, 

briozoos, inocerámidos, otros bivalvos, radiolarios, foraminíferos y calciesferas. Debido a la 

litología y fauna presente, se sugiere una energía baja a muy baja para este sub-ambiente.  

 

A lo largo de las secciones estratigráficas, se identifican ciclos de profundización y somerización. 

Para la localidad Norte Río Volcán, entre los 0 y 235 m, el ambiente de profundiza gradualmente, 

cambiando de frente de playa (0 - 24 m), transición de costa afuera (24 – 224 m) a costa afuera 

(224 – 235 m). A los 235 m, se reconoce una somerización, por lo que se establece un ambiente de 

transición costa afuera hasta los 240 m. Entre los 240 – 331 m, ocurre una nueva profundización, 

variando a un ambiente de costa afuera. A los 331 y hasta los 417 m, el ambiente cambia a 

transición costa afuera, reflejando otro ciclo de somerización. Para la sección Laguna Ruhillas, se 

reconocen los mismos ciclos, pero en diferentes metrajes. Inicialmente el ambiente es de frente de 

playa hasta los 38 m, donde se profundiza cambiando a un ambiente de transición de costa afuera 

(38 – 241 m) y luego, costa afuera (241 – 246 m). Entre 246 – 252 m, ocurre un ciclo de 

somerización, por lo que el ambiente vuelve a ser transición de costa afuera y posteriormente, varía 

nuevamente a costa afuera debido a un ciclo de profundización (252 – 300 m).  

 

En la sección Norte Río Volcán, se realizó un muestreo paleontológico determinando 22 

especímenes de ammonites, entre los que se identifican: Aulacosphinctes proximus, 

Micracanthoceras microcanthum, Micracanthoceras spinolosum, Neocosmoceras sayni, 
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Spiticeras tripartitum, Substeueroceras koeneni y Thurmanniceras thurmanni. La escasez de 

ejemplares en el área se atribuye a la facilidad de acceso para la gente, quienes extraen los fósiles. 

Para la sección Laguna Ruhillas se colectaron 344 ejemplares, entre los que se reconocen 

Argentiniceras fasciculatum, Aulacosphinctes proximus, Berriasella jacobi, Corongoceras 

alternans, Corongoceras evolutum, Corongoceras lotenoense, Corongoceras mendozanum, 

Cuyaniceras cf. transgrediens, Groebericeras rocardi, Lytohoplites paredesi, Lytohoplites rauloi, 

Lytohoplites sp., Lytohoplites varelae, Lytohoplites zambranoi, Malbosiceras malbosi, 

Micracanthoceras microcanthum, Micracanthoceras spinolosum, Micracanthoceras vetustum, 

Neocosmoceras sayni, Olcostephanus sp., Pseudofavrella angulatiformis, Spiticeras acutum, 

Spiticeras spitiense, Spiticeras tripartitum, Substeueroceras koeneni, Substeueroceras sp., 

Thurmanniceras thurmanni y Tirnovella kayseri. Es importante destacar el primer registro de 

Olcostephanus sp. para el Valanginiano de la Formación Lo Valdés, así como también de 

Tirnovella kayseri para el Miembro Escalador. Junto a ello, se hallaron siete fragmentos óseos 

correspondientes a Thalattosuchia indet. y un fragmento atribuido a Ichtyosauria indet. (Soto-

Acuña et al., 2016).  

 

En base a la bioestratigrafía de ammonoideos es posible identificar tres biozonas y dos subzonas, 

que de base a techo son: Biozona I Micracanthoceras microcanthum, Biozona II Substeueroceras 

koeneni (Subzona IIA: Berriasella jacobi y Subzona IIB: Groebericeras rocardi) y Biozona III 

Thurmanniceras thurmanni / Argentiniceras fasciculatum. Debido a la ausencia de ammonoideos 

en los niveles superiores de las secciones, no es posible realizar un buen estudio bioestratigráfico 

en este tramo, sin embargo, correlacionándolas con las secciones levantadas por Salazar (2012), 

nos permite sugerir que estos estratos corresponden al Valanginiano – Hauteriviano. Así, se estima 

que la Formación Lo Valdés abarca desde la parte inferior del Titoniano superior hasta el 

Hauteriviano, lo que es concordante con lo propuesto por Salazar (2012) y Salazar & Stinnesbeck 

(2015).  
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EXPLICACIÓN DE LÁMINA 1 

Figura a-c: Aulacosphinctes proximus. a-c: NRV/80/1 
Figura d-e: Micracanthoceras spinolosum. d-e: NRV/17/1 
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EXPLICACIÓN DE LÁMINA 2 

Figura a-b: Neocosmoceras sayni. a-b: NRV/100/1 
Figura c-d: Spiticeras tripartitum. c-d: NRV/153/2 
Figura e-f: Thurmanniceras thurmanni. e-f: NRV/170-180/1  
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Lámina 2 
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EXPLICACIÓN DE LÁMINA 3 

Figura a-f: Argentiniceras fasciculatum. a-b: LR/174-300/14, c-d: LR/174-300/61, e-f: 
LR/174-300/53 
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EXPLICACIÓN DE LÁMINA 4 

Figura a-i: Aulacosphinctes proximus. a-c: LR/64/47, d: LR/64/55, e-f: LR/64/64, g-i: 
LR/64/76. 
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EXPLICACIÓN DE LÁMINA 5 

Figura a-d: Aulacosphinctes proximus. a-b: LR/80/52, c-d: LR/64/67 
Figura e-k: Berriasella jacobi. e-f: LR/64/49, g: LR/80/13, h-i: LR/40-128/1, j-

k: LR/80/26 
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EXPLICACIÓN DE LÁMINA 6 

Figura a-b: Corongoceras alternans. a-b: LR/14/25 
Figura c-d: Corongoceras evolutum. c-d: LR/36/3 
Figura e: Corongoceras lotenoense. e: LR/16/24 
Figura f-k: Corongoceras mendozanum. f-h: LR/37-38/1, i-k: LR/36/9 
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EXPLICACIÓN DE LÁMINA 7 

Figura a-d: Cuyaniceras cf. transgrediens. a-d: LR/40-128/2 
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Lámina 7 
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EXPLICACIÓN DE LÁMINA 8 

Figura a-d: Groebericeras rocardi. a-b: LR/128-194/1, c-d: LR/128-194/2. 
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Lámina 8 
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EXPLICACIÓN DE LÁMINA 9 

Figura a-c: Lytohoplites paredesi. a: LR/15/64, b-c: LR/12-40/3 
Figura d-j: Lytohoplites rauloi. d-e: LR/15/6, f-g: LR/15/31, h-j: 

LR/15/36 
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EXPLICACIÓN DE LÁMINA 10 

Figura a: Lytohoplites sp.. a: LR/15/9 
Figura b-g: Lytohoplites varelae. b-d: LR/12-40/2, e-g: LR/15/3 
Figura h-k: Lytohoplites zambranoi. h-i: LR/15/32, j-k: LR/35-37/7. 
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Lámina 10 
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EXPLICACIÓN DE LÁMINA 11 

Figura a-h: Malbosiceras malbosi. a-b: LR/123/2, c-d: LR/40-128/4, e-f: 
LR/40-128/3, g-h: LR/40-128/1 
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Lámina 11 
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EXPLICACIÓN DE LÁMINA 12 

Figura a-d: Micracanthoceras microcanthum. a-b: LR/16/1, c-d: LR/16/27 
Figura e-h: Micracanthoceras spinolosum. e-f: LR/16/8, g-h: LR/16/4 
Figura i-j: Micracanthoceras vetustum. i-j: LR/14/6 
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Lámina 12 
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EXPLICACIÓN DE LÁMINA 13 

Figura a-c: Olcostephanus sp.. a-b: LR/174-300/87, c: LR/174-300/93 
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Lámina 13 
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EXPLICACIÓN DE LÁMINA 14 

Figura a-e: Pseudofavrella angulatiformis. a-c: LR/174-300/1, d-e: LR/174-300/99. 
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Lámina 14 
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EXPLICACIÓN DE LÁMINA 15 

Figura a-h: Spiticeras acutum. a-c: LR/174-300/110, d-g: LR/250/6, h: LR/174-300/112. 
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Lámina 15 
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EXPLICACIÓN DE LÁMINA 16 

Figura a-b: Spiticeras spitiense. a-b: LR/174-300/68 
Figura c-d: Spiticeras tripartitum. c-d: LR/174-300/34 
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Lámina 16 
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EXPLICACIÓN DE LÁMINA 17 

Figura a-d: Substeueroceras koeneni. a-b: LR/59-194/1, c: LR/135/1, d: LR/14/2 
Figura e: Substeueroceras sp.. e: LR/119/4 
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Lámina 17 
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EXPLICACIÓN DE LÁMINA 19 

Figura a-f: Thurmanniceras thurmanni. a-d: LR/280/1, e-f: LR/174-300/19 
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Lámina 18 
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EXPLICACIÓN DE LÁMINA 19 

Figura a-b: Thurmanniceras thurmanni. a-b: LR/174-300/80 
Figura c-e: Tirnovella kayseri. c-e: LR/14/8. 
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Lámina 19 
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Descripción y Fotomicrografías de rocas 
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