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C A P I T U L O I 

INTRODUCCION 

Como resultados de Estud ios Geofísicos realizados en nuestro 
país, se detectaron una serie de anomalías gravimétricas en una amplia 
zona que se sitúa en la Fosa tectónica de la Laguna Merin. 

Posteriormente 1 a División Geofísica de la Di.Na.Mi.Ge. encaró 
una ser i e de estud i os amp 1 iatorios sobre d i cha área que perm itieron 
determinar una estructura aproximada de estos cuerpos anómalos. 
De este aná1 isis surgió 1 a necesidad de confi rmar en 1 a práctica 1 os 
resultados que se preveían por los métodos indirectos, 'es por ello que 
se inició una campaña de perforaciones a rotación con recuperación 
total del testigo. 

Para lelamente se rea 1 i zaron u na ser i e de estudios geológicos 
tendientes a elaborar la carta geológica del área, se tomaron muestras 
de ¡os alrededores y se describieron los testigos de las 
perforaciones; así como se mantuvo un i ntercamb i o continuo y se 
discutieron los resultados con los técnicos geofísicos. 

En la realización del trabajo geológico se empleó la metodología 
convene iona1 mente aceptada para trabajos de este tipo, de acuerdo a 
los expuesto en el capítulo correspondiente. 

También se coordinaron los trabajos de perforación con la 
División respectiva, especialmente con el Sr. Inspector A. González y 
con e1 Sr. Perforador Olivera. 

En el presente Informe Técnico se exponen 1 os resu1tados de 1 os 
estudios geológicos realizados, su análisis y las conclusiones de los 
mismos; resaltando lo que a nuestro juicio deben ser los futuros 
trabajos en el capítulo de Recomendaciones. 
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U B I C A C I O N 

El área de estudio se la ubica entre las localidades de Chuy y 
Lascano, teniendo como eje principal a las rutas N° 15 y Na 19 
(FIG. N° 1 ) . 

Los estudios geofísicos y geológicos de mayor detalle 
(perforaciones a rotación) fueron realizados en una zona más pequeña, 
ubicada al nor—noreste de la ciudad de Lascano; sobre el camino que 
conduce a Lag un i tais entre los arroyos del Quebracho y del Arrayán en 
las cercanías del arroyo de Pelotas. 

Las primeras perforaciones se realizaron el norte 'de este camino, 
mientras que 1 as número 6 y 7 se realizaron al sur de 1 mismo, en unos 
p red i o cuyo acceso más cómodo es por la ruta NB 15. 

La distancia a Montevideo del área estudiada es de poco más de 
300 Km de carretera nao i ona 1 completamente b i tum i n i zada. Solamente los 
caminos internos son de ba1asto. 

O B J E T I V O S 

Para cumplir con estos objetivos se empleó la metodología que en 
forma resum ida se p1 antea en 1 as s i gu i entes etapas. 

1— Reunión de antecedentes -

Esta etapa es puramente de gabinete y se ha realizado 
en forma continua, y de acuerdo a los cambios que fueron ocurriendo 
entre lo previsto por Geofísica y lo hallado en las perforaciones. 

También se revi saron una serie de perforaciones más o 
menos profundas, que el entonces IGU realizó en los alrededores del 
área . 

2- Fotointerpretación del área a escala 1/40.000 -

Para 1 o cual se trabajó con las fotos aéreas de 1 a 
Misión R0U Na 37.211 al 213; 38.022 al 025; 52.204 al 206 y 35.200 al 
202. 

También se emplearon las cartas geográficas a escala 
1/50.000 Hoja Averías (D-22). Así como los planos y croquis de detalle 
elaborados por la División Geofísica. 



3— Fase de Campo — 

En esta etapa se realizaron tres giras de campo cuyo 
objetivo principal fue el de elaborar la carta geológica regional a 
escala 1/100.000 y del área a escala 1/20.000; y el ubicar, controlar 
y supervisar las perforaciones realizadas; así como la descripción de 
los testigos obtenidos, y la construcción del perfil tipo de cada 
pozo . 

4- Fase de Gabinete — 

En esta nueva etapa de gabinete se proced i ón a 
intercambiar la información recogida con las Divisiones de Geofísica 
y Geoquímica. ' 

También se analizó dicha información, especialmente el 
resultado de los estudios petrográficos realizados sobre las láminas 
delgadas de muestras especialmente seleccionadas. 

Como resultado final se concluye en la elaboración del 
presente Informe Técnico, el cual demuestra el avance logrado en los 
trabajos y particularmente trata de plantear las próximas tareas. 



C A P I T U L Q I I 

ANTECEDENTES 

Los alrededores de la ciudad de Lascano fueron cartografiados por 
primera vez en forma muy completa por la Misión Aiguá Lascano en la 
carta geológica de dicha misión, realizada por la Cátedra de Geología 
de la Facultad de Agronomía (1965). En la Figura NB 2 se presenta el 
sector oriental de la carta geológica de la hoja Lascano. 

De su observación se desprende que en el área afloran Di or i tas y 
Andesitas, mientras que en los bañados y aluviones existen una serie 
de rocas sedimentarias que se apoyan en forma discordante sobre las 
litologías cristalinas antes citadas, las cuales corresponden a 
bloques más o menos hundidos (gravens). 

En Geología del Uruguay (1966), Jorge Bossi denomina como 
Formación Puerto Gómez a 1 os basa 1 tos y andes i tas , y como Formac i ó n 
Arequ i ta a 1 os térm i nos ácidos de 1 magmat i smo ( r i o 1 i tas y dac i tas) . 

Recientemente en Geología del Uruguay (1988), Jorge Bossi propone 
la denominación de Grupo Lascano, en donde se incluye todo el episodio 
magmático mesozoico del sureste del país (basaltos, r i o 1 i tas, filones, 
granó fi ros y 1 a chimenea de Sienita de Cerro Vicheo. Nosotros 
adoptaremos esta denominación para el trabajo. 

Con respecto a la potencialidad de los recursos minerales, 
debemos citar que en el trabajo "Magmat i smo Mesozoico del Uruguay y 
Rio Grande del Sur; sus recursos minerales asociados y potenciados" de 
J. Bossi y M. Umpierre (1975), estos autores en su capitulo de 
conclusiones citan que: 

"aparecen todos los tipos 1itológicos tipi fi cados por STAR ITSKI I , 
salvo 1 as Kimberlitas es por 1 o tanto altamente probab1e que 1 a 
fase explosiva de este segundo ciclo, representado por las 
Kimberlitas, también se haya producido.... 

La existencia de d i ques anulares de s i en i tas y fono 1 i tas, plantea 
serias posibilidades de cuerpos similares con concentración de 
Fosfatos, Niobio, Ti erras Raras. . . . 

La concentrae i ón de F1uor i ta a ni ve 1 es 1 ocal mente exp1otab1 es 
p1 antea 1 a posibi1 idad de nuevos yac imientos 

E1 reconocimiento de un macro-si 1 1 s o m i ero- 1 opo 1 ito en Cuaró 
(Uruguay) , (de composición gabro i de y de textura o f í t i ca) , sug i ere 1 a 
posibi1idad de concentración de e1ementos del grupo del cobaIto." 

Según B i ond i (1974), esta es una teoría perimida y las 
Kimberlitas se formarían en una fase " imp 1 osi va". Siendo los Magmas 
Kimberli ti ticos de origen u1trabás i co, origi nándose en el manto, a 
profund idades mayores a los 50 Km. 
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GEOLOGIA GENERAL 

De acuerdo a lo planteado en el ítems anterior la zona de estudio 
se la ubica en la zona de afloramiento del Grupo Lascano (Según Boss i , 
1988), integrado por la Formación Arequita (Riol i tas, Granófi ros y 
Dacitas) y Puerto Gómez (Andesitas y Basaltos). 

Se han realizado una serie de determinaciones de edad absoluta 
por el método de K/h, que establecen los valores entre 120 y 130 M.A. 
(M. Ump ierre 1965) para la Formación Arequita. 

Estas rocas afloran a 1 o largo de 1 as rutas 14 y 15, mientras que 
hacia el este del área se hallan recubiertas por un paquete 
sedimentario que se asimilan como pertenecientes a las Formaciones 
Dolores y Paso del Puerto (Fig. N° 2) . En las zonas más bajas af1 oran 
sed i mentos as i m i 1 ab 1 es a 1 a Formación Villa Sor iano. 

Esta sedimentación se origina por el hundimiento de las 
1itologias del Grupo Lascano; hecho que se observa perfectamente en 
los perfiles de Res istividad obtenidos por la División Geofísica. 
En la Fig. N° 4 se expone un esquema de dichos perfiles y se observa 
una clara estructura de "gravens". Con la letra A se identifica una 
zona que estructura 1 mente puede definirse como "filones capa o 
microlopoli to". 

Del estudio de la carta geológica regional que se expone en la 
figura N° 2, se desprende que existe una dirección de rumbo aproximado 
a N 75QE que provoca e1 hundimiento de 1 as rocas del Grupo Lascano a 1 
norte de la cañada Sarandí, incluso al sur de esa línea en el Arroyo 
de Pelotas af1 oran los sedimentos as i m i 1 ab 1 es a 1 a Formación Villa 
So r i a no. 

De acuerdo a 1 as per f o rae i ones rea 1 i zadas , se obt i ene que 1 a 
co1umna tipo para el área es 1 a siguiente: 

De 0 a 1,0 - Suelo muy arcilloso, gleisado. 

De 1,0 a 3,5 - Formación Dolores, lodolitas de color 
pardo castaño a gris amarillento, 
alternándose estos tonos con abiganados. 
Con abundantes concreciones de carbonato 
de cal ció. 
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De 3,5 a 15,6 - Formación Paso del Puerto. Areniscas 
ó 30,0 medias a gruesas, regular a mal 

seleccionadas, bien a regularmente 
seleccionadas, cuarzo fe1despática, 
sin cemento (sin 1 i t i f i car) . De color 
amarillo claro. Normalmente presenta 
niveles de arena fina de color blanquecino 
y similar litologias. En la base, en el 
contacto con la unidad inferior es común 
hallar un pequeño nivel de arcilla de 
color gris oscuro. 

De 15,6 hacia abajo - Unidades del Grupo Lascano. En algunas 
ó 30,0 perforaciones este contacto se ubicó 

a menor profundidad. 

G E O L O G I A D E L A R E A 

En la Fig. N° 3 se presenta la carta geológica del área. De su 
observación se deduce que en la zona en estudio no existen 
afloramientos de rocas asimilables al Grupo Lascano; los afloramientos 
más cercanos están a más de 5 Km de la zona donde están las 
perforaciones (carta geológica regional Fig. N° 2) . 

La Formación Paso del Puerto no aflora en el área estudiada, pues 
se halla cubierta por las unidades sedimentarias más jóvenes, 
determinándose su presencia por las perforaciones. 

Desde el punto de vista geomorfo 1 óg ico el área es una gran 
planicie, integrada en su mayor parte por esteros, emplazados por 
encima de la cota 20 (Hoja Averías D-22 a escala 1/50.000). Es por lo 
tanto, fácilmente inundable en épocas de lluvias. 

El área para los trabajos de detalle se eligió en base a los 
resultados geofísicos y en forma especial teniendo en cuenta la zona 
por donde es posible desplazar el equipo perforador y sus 
herramientas. Para ello se eligió un camino interno del 
establecimiento del Sr. A. Sepúlveda que tiene una dirección 
aproximada de Sur a Norte (exactamente N 15.20° E) . 

El primer sondeo se realizó en la intercepción del camino vecinal 
y el interno, mientras que el segundo y tercero fueron ubicados sobre 
este último, aprovechando la posibilidad de desplazamiento. 
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Las descripciones de las perforaciones se presentan en el Anexo, 
en base a ello y estudiando el perfil de resistividad (Fig. N°4) luego 
de realizada la perforación N° 3 se decidió desplazar las perforaciones 
hacia el oeste, pues el espesor de sedimentos podía ser menor. Hay que 
tener en cuenta que a esta altura de los trabajos, aún no disponíamos 
de las láminas delgadas para realizar los estudios petrográficos y el 
equipo de perforación no tenía base de hormigón; por lo tanto sólo se 
podía perforar unos pocos decímetros en las rocas del Grupo Lascano. 

En esos lugares se emplazaron 1 as perforaciones Na 4 y 5. 
Posteriormente y luego de estudiados y analizados los resultados 
geofísicos, se interpretó que hacia el sur el cuerpo anómalo podía ser 
más importante, para ello se ubicaron las perforaciones NB 6 y 7 que no 
tuvieron el apoyo geológico de campo que corresponde. La perforación 
N° 7 no alcanzó a "tocar" las rocas del grupo Lascano, deteniéndose en 
un conglomerado o arenisca conglomerád ica de la Formación fas o del 
Puerto. 

Luego de finalizado el tercer sondeo, se aconsejó la necesidad de 
realizar una perforación a rotación que fuera capaz de alcanzar una 
mayor profundidad, con el fin de determinar exactamente la la 
disposición de las rocas del Grupo Lascano. Pues estaba claro que el 
paquete sedimentario atravesado no influía para nada en los resultados 
geológicos (no se observó ningún nivel de arenas negras en los 
perfi 1 es) . 

Como se ha dicho líneas arriba la descripción de los sondeos se 
presenta en e1 Anexo, allí se indi can 1 as muestras tomadas y 1 os 
resultados de los análisis granu1 ornétrieos y/o químicos efectuados. 

Estas muestras son en su mayor parte correpondientes al paquete 
sedimentario que se asimila como perteneciente a las Formaciones 
Dolores y Paso del Puerto. 

En cada uno de estos sondeos se tomaron muestras para láminas 
delgadas, las cuales fueron descritas por el Sr. I ng. Agr. Pedro 
Ochantezaba1 . Esta descripción es 1 a siguiente: 

LAMINA 215—Pl 

Textura: Mi crogranuda. 

Mi ñera 1og i a: Pg como cristal es subautomorfos, mac 1 ados y con extinción 
ondú 1 ante, Cpx, ü 1 a 1terados y opacos de cristalización tardía 
ocupando i nterst icios y frac turas. Muy accesoriamente Apatitos. 

Nombre de 1 a roca: M í c r o g a b r o . 
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LAMINA 215-P2 

Textura: Porfi rica. 

Mineralogía: Fenocri sta1 es de Qz con golfos de corrosión y bordes 
redondados y de Pg con maclas de Ab, bastantes automorfos pero con 
signos de corrosión. Opacos xenomorfos aislados en la matriz o 
asociados a las Pg. Se observó restos de Px junto a algunos de los 
opacos. La matriz es microgranuda recristal izada, presentando un 
aspecto general félsico con pequeños cristales automorfos de opacos. 

Nombre de 1 a roca: P ó r f i d o D a c í t i c o . 

LAMINA 215-P3 

Textura: I n tersec ta 1 . 

Mi ñera 1og ía: Presenta abundantes listones de Pg, Cpx, opacos ,y vidrio 
casi opaco (de alto contenido en Fe) . Localmente y e«n forma frecuente 
existen "nidos" de Pg y Cpx en donde estos últimos desarrollan una 
estructura ofítica. Existen abundantes vacuolas (de tamaños 
considerables: 3-5 mm) rellenas por Zeolitas fundamentalmente por 
Ca 1cedon ia. 

Nomb re de 1 a roca: B a s a 1 t o Vacuolar. 

LAMI NA 215-P4 

Textura: Granofí rica. 

Mineralogía: Cristales de Pg zoneados rodeados fundamenta 1 ente por una 
matriz granofirica de Qz y Fp potásico. Subordinadamente anfíbo 1 es 
xenomorfos a subautomorfos de marcado p1eocroismo. Existe 
Intersticial mente Ca 1dcedo n i a. Se observó en 1 a 1ám i na una pequeña 
falla rellena de fragmentos microbrechados de los minerales antes 
mencionados de un ancho de aproximadamente 2—3 mm. 

Nomb re de 1 a roca: Granó fi ro. 

LAMINA 215-P5 

Textura: Granof í r ica. 

Mi ñera 1og í a: Presenta mayoritariamente cristales de Pg , subautomorfos 
en una matriz granofí rica de Qz y Fp potásico. Algunas Pg poseen 
núc1 eos a 1terados de Zeolita. Subordinadamente anfíbo1 es de fuerte 
pleocroísmo subautomorfos asociados a opacos. 
Intersticial mente exi sten Zeo1 i ta y Calcedonia en menor proporc i ón. 
Accesoriamente Apat i to. La 1ám i na presenta una falla simi1ar a la de 
1 a anterior. 

Nombre de 1 a roca: Granófíro. 
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Merece señalarse que luego de obtenidos los resultados de las 
primeras perforaciones también se solicitó el análisis químico de los 
elementos mayores: Si02; Na20; K20; A 1 2 03 ; CaO; Fe2 03 y MgO, por nota 
de fecha 04/05/94. Aún no se dispone de estos resultados» son de mucha 
importancia para reconocer las características de u1 trabasicidad de 
estas rocas. 

Al momento de efectuar la cartografía geológica del área que se 
presenta en la Fig. N° 2, también se tomaron una serie de muestras 
representativas de las rocas del Grupo Lascano que afloran en los 
alrededores de esta localidad. 

La descripción petrográfica de las láminas delgadas obtenidas de 
estas muestras , tamb i én fué rea 1 i zada por e 1 Sr. I ng . Agron . Ped re 
OyhantQzaba1 y la misma es la siguiente: 

t 

LAMINA D23-1 

Textura: pilotaxítica (bastones de p1ag i oc1 asas or i entados) . 

Mi ñera 1og í a: está compuesta por Pg, Cpx y opacos, existiende 
localmente trazas de vidrio intersticial alterado. Las Pg soi 
subautomorfas con maclas de Ab, mostrando una tendencia de orientarse 
en una dirección. Los Cpx son xenomorfos, con tendencia globular. 
Los opacos son subautomorfos a xenomorfos, en algunos casos d < 
cristal i zac i ó n c1aramente tardía (re 1 1enando intersticios) . 

Nombre de 1 a roca: Basalto. 

LAMINA D23-2 

Textura: pilotaxítica 

Mineralogía: está compuesta por Pg, Cpx y opacos, observándose algo d 
vidrio muy finamente recristal izado. Los fenocr i sta 1 es de Pg so 
subautomorfos, con maclas de Ab y extinción ondú 1 ante. Los Cpx so 
subautomorfos a xenomorfos con te ndenc i a a desarrollar textura 
o f í t i cas 1 oca 1 mente . Los opacos son subautomorfos a xenomorfos . 

Nombre de 1 a roca: B a s a 1 t o . 

LAMINA D23-3 

Textura: I ntersecta1 de finos 1 i stones de Pg y Px. La r o c a present 
una tendenc i a am i gda1 o i de. 
Mi ñera 1og ía: compuesta por Pg como finos 1 i stones , algo de Px y opacc 
subautomorfos. Existe abundante vidrio de color marrón intersticial 
cargado de opacos. Se observan amígda1 as y a 1gunas vacuolas rellena 
con zeo 1 i tas , Q.z y Ca 1 cedon i a . 

Nombre de 1 a roca: B a s a l t o A m i g d a l o í d e . 
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LAMINA D23-4 

Textura: Pi 1 otaxítica. 
Mineralogía: Fenocr i sta1 es de Pg elongados subautomorfos a xenomorfos 
con macla de Ab y subordinadamente Px y opacos subautomorfos a 
xenomorfos con abundancia similar. Es común la presencia de un 
material intersticial microcrista 1 i no . Existen escasas vacuolas de 
pequeño tamaño rellenas de Calcedonia. 

Nomb re de 1 a roca: Basalto. 

LAMINA D23-5 

Textura: F1u i da 1 porfi ro ide. 
Mineralogía: Fenocrista1 es de Qz corroídos con bordes redondeados (loe 
más abundantes) . También a 1gunos fenocrista 1 es de Pg. Se observar 
algunos restos de Px (muy escasos) asociados a cristales de opacos 
subautomorfos a xenomorfos. La matr i z es vi trea presentándose une 
textura fluidal con abundantes shards de vidrios elongados que marcar 
el flujo de muchos de los cuales presentan fenómenos de 
recristalización (finos agregados de Qz) . 

Nombre de 1 a roca: Igníinbri t a ( c o m p o s i c í o n a 1 m e n t e p o d r í a s e r u n r 

R i o I i t a ) . 

LAMINA D23-6 

Textura: Porfí rica con una matr i z v i t rea recristal izada. 
Mi ñera 1og í a: Presenta fenocr i sta1 es con tendenc i a a 1 automorfi smo que 
serian de feldespatos los cuales fueron totalmente sustituidos por ui 
fino agregado de Qz. (silicificación?). Opacos subautomorfo: 
subordinadamente. La matriz presenta s i gnos de recristal i zac i ó n 
observándose el desarollo de finas y pequeñas agujas de opacos a vece: 
dispuestos en forma fibrorradiada. Se observó localmente algún; 
estructura de flujo preservada. 

Nomb re de 1 a roca: R i o l i t a . 

LAMINA D23-7 

Textura: Micro 1 í t ica fluidal porfi ro ide. 
Mi ñera 1og i a: Los fenocrista1 es son de Pg , Cpx y algunos opacos, todo 
ellos corroídos (con bordes redondeados y golfos de corrosión). 
La matriz es vitrea, observándose en ella abundantes m icro1 i tos de P 
alineados con las estructuras de flujo. Localmente algunos cúmulos d 
Pg Y Cpx de tamaño más pequeño que el de los fenocr i stales, pero e 
conjuntos comparables a estos. 

Nomb re de 1 a roca: V i t r ó f i r o P ó r f i d o Basáltico. 
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LAMINA D23-8 

Textura: Hialina seudoperlítica. 
Mineralogía: Fundamenta 1 emente presenta vidrio marrón (con alte 
contenido en Fe) recristal izado a Calcedonia, con grietas de 
retracción perlíticas. Existen algunos fenocrista 1 es de cuarzc 
redondeados y accesoriamente de opacos. Abundantes fenoclastos de Qz. 

Nombre de la roca: R i o l i t a . 

En la Fig. N° 2 se plantea la ubicación de estas muestras, se 
destaca que la D-23-6 está ubicada al sur de la D-23—5, fuera del área 
cartografiada. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las perforaciones, 
existe una zona en donde aproximadamente cada 250m cambia las 
1 i to 1og í as, interpretándose que son d i ques de m i crogabro (Perf.l) , 
granóficos, sienitas, P e r f o r a c i ó n 4 y 5 ) , q u e atraviesan 1 a s rocas 
basá1t i cas ( P e r f o r a c i ó n 3). 



CAPITULO I I I 

CONCLUSIONES 

De acuerdo al trabajo hasta el momento desarrollado se pueden 
establecer las siguientes conclusiones: 

— Las rocas sedimentarias (Formación Villa So r i ano, Fo rmac i ó n 
Dolores y Formación Paso del Puerto) depositadas en la parte superior 
de esta zona de 1 a cuenca de la Laguna Merin so n completamente 
alóctonas, no respondiendo sus granulometrías y litologias a las rocas 
sobre las que se depositaron. Los resultados de los análisis químicos 
asi lo demuestran. 

— En los alrededores se cartografían rocas que se asimilan como 
pertenecientes a 1 Grupo Lazcano, en 1 i neas genera 1 es son Ri o 1 i tas de 
la Formación Arequita y Basaltos de la Formación Puerto, Gómez. 
Solamente en una de las perforaciones (la N°1) se aloanzó a los 15,6m 
una roca bastante a 1terada que fué defi nida petrográficamente como un 
m i c rogabro. 

— E1 área de estud i o se 1 a ub i ca desde e 1 punto de vista 
est ructura 1 en una zona de "graben" , v i neu 1 ado probab 1 emente a un 
"Rift" abortado (Fosa Tectónica de 1 a Laguna Merín). 

— Es a 1tamente p robab1e que en esta área exista un ade 1gazam i ento 
de 1 a corteza y una presencia de cuerpos máficos a u1tramáf i cos en una 
zona cercana a 1 a superficie, que determ i na 1 a exi stenc i a de 
microgabros. 

No se ha podido determinar 1 a existencia de ultrabaqui tos o 
Kimberl itas en estructuras de origen i mp1 o s i vo como plantea B i o nd i 
(1974). 

La i mpo rtanc i a de ubicar y d imensionar un cue rpo que representa 
una a noma 1 í a gravi mé trica de ta 1 re 1evanc ia, t i ene sus consecuencias 
desde e 1 punto de vista de rocas u1trabás i cas o ultramáficas (con 
aportes de e 1 ementos de como Cr, Ni, Co, Ti , etc. ) ; i nc 1 uso 1 as 
estructuras identificadas representan un va 1 i oso aporte para 
determinar las pos ibil idades de petró1eo en 1 a Cuenca; así como la 
ub i cac i ó n de Kimberlitas o Diamantes en aluviones (placeres). 

14 



R E C O M E N D A C I O N E S 

La recomendación geológica más importante está vinculada con la 
necesidad de efectuar una perforación que atraviese la secuencia del 
Grupo Lascano y puedan determinarse las litologías que en él se 
encuentran. Esta perforación tiene que ser a rotación con recuperación 
total de testigo y tomándo muestras sucesivas para láminas delgadas 
cuando macroscópicamente se observan variaciones en las litologías 
atravesadas. 

El lugar apropiado para su emplazamiento debe determinarse en 
forma conjunta con la División Geofísica, analizando y procesando la 
información existente, aunque a priori puede establecerse en las 
cercanías de 1 a perforación N° 1 (215—Pl). 

Para continuar con este tipo de investigación, ta'mbién es 
necesario realizar análisis químicos de rocas de elementos mayores: 
S i 02 ; Na20; K2 0; Al 2 03 ; CaO; Fe2 03 y MgO, con el fin de determinar ls 
basicidad de las rocas perforadas. 

Ing. Agr. Eduardo Medina 

Lic. Geo 1 . Humberto Pi re 1 1 i 

Montevideo 8 de Diciembre de 1994 
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división c?f.oquímica y laboratorios 
P R O Y E C T Ó A N O M A L I A GRAVI M É T R I C A F.N I-A C U E N C A PF. LA LACTJNA MFRÍN 

I N F O R M F. OF.OQDÍMICO IT'.RFORACIÓN I 

1. INTRODUCCIÓN 

En este informe se discuten los resultados sie los cintos geoquímicos correspondientes a la 
I'etfeunrión 1 de In zona 215-01, que corresponde a una anomalía grnvimflrira e mngnóticn detectada por la 
División Geofísica, ünlmjandosc en conjunlo ron Ins Divisiones Técnico lndus(tinl y Geología Aplicada. 

Según la nomenclatura de la División Geoquímkn y LafoornUnfos, rl nürncni 215 conrrpomlr n 
la hoja 1/50.000 Avciías y el 01 identifica a Ja primera anomalía en ese fotoplano. No existen antecedentes de 
prospección geoquímica por la DI NAM IGF, en la legión. Cada perforación se identifica como mi estudio 
independiente, en el caso de la Perforación 1, s«Ir2I5-P1-()1. 

En la zona de perforación, existe, una espesa cobertura de suelos y sedimentos, sin ocurrencias «le 
afloramientos de roen. I M . roca níloranle en la región, posee aspecto y textura semejantes en varios kilómetros n. Ira 
redonda. Se líala de mm roca félsicn, efusiva, de textura afnnoflrica, que figura como "rioliln, dncita o 
micropegmatila con eslruium de fiérrame o filones", en la (.'arfa Geológica 1/500.000 de r t oclo77> «1. (1985). 

2 .MIiTOI)OIXJGfA 

La descripción macroscópica de los materiales e.Ktoaldos, se realizó en fonna simultánea con Ins 
tareas de perforación. Ja columna de. perforación se dividió en 11 muestras, en función de Ins características y 
espesuras de los estratos alcanzados. Además, a cfeclos comparativos, se. recolectó una muestra de. roca aflorante 
próxima a la zona de estudio (Muestra 0001). 

Pata los muestras no consolidadas se determinó sil composición granulomófrica en el laboratorio 
de Sedimentologla. Todas las muestras fueron analizadas por espectrometría de, emisión mnlficleniento en el 
Laboratorio de Espectrometría. .Se efectuaron dos tomas de cada muestra, con tres lecturas en cada ce so, para 
evaluar la precisión analítica y corregir posibles inconvenientes. 

3. RESULTADOS 

En la. '1'aMn 1 se expone la profundidad correspondiente a cada muestra, junto con una breve 
descripción de. sus carndeilsficras y su composición gianulométrica (arena— 32-2000 mieras, limo - 2-32 mieras y 
arcilla- < 2 micins). En el caso de Ins muestras 7005 y 7006, que fueron divididas en las sub-muestins A y B, se 
desconoce exactamente la posición de encía sub inueslia, pero la identificada con II, siempre se encuentra a mayor 
profundidad. 

Los datos analíticos son expuestos en la TnMa 2 . Ag, As, Be, Cd, Mo, Sb y IV fueron descaí Indos 
por presentar errores de precisión elevndos, ya que se encuentran en tenores próximos o inferiores a los limites de 
detección ana.Htic.os. Para los otros elementos, se incluyó el Coeficiente de Variación (C.V.), o sea la desviación 
estándar expresada como porcentaje de la media para las seis determinaciones efectuadas para cada muestra. En 
cada caso, existe un C.V. mínimo y uno máximo, que permiten evaluar el error asociarlo a cada elemento. En 
ocasiones B, Nb, Pb y Sn presentnn errores de precisión elevados. 

4. DISCUSIÓN 

I j i s muestran 7001-7003 presentnn cnrncterlsticns pranulométricas y geoquímicas semejantes. I . j i 
composición grnnulomótricn de la muestra 7004 es diferente, resultando similar a. la de las muestras 7005A<71, que 
por su parte poseen altos tenores de Mn, confirmando In presencia de módulos de Óxidos de Mu. Ln muestra 7006A 
y fundamentalmente la 7006B, pieí'eirfan disminución en los tenores de Fe, Mn y trazas, dndo el efecto de dilución 
que genera el aumento del contenido de cuarzo. Una nueva discontinuidad es rnnreada por la muestra 7007, que 
presenta un aumento en el contenido de Fe. en relación a Ins anteriores y que mantiene cafncícrlKticnf» Remojantes, 
hasln ln ocurrencia de material rocoso n 1565 cm de profundidad. Existe entonces unn alletrinucia de estratos de roca 
oxidada y alíemela con estratos de irmteiinl no consolidado. En profundidnd la roca posee cainoterísticns geoquímicas 
más definidas, segtiu surge de la comparación de los datos de las muestras 7008 y 7009. 



Comparando los dsfos de Fe, Mrt, lía, Co, Cr, Cu, Ni, I'b y V con datos bibliográíic os ((Jovrd, 
1983), la muestra 0001 (afloimric) demuestra características geoquímicas-diferentes a Ins de la muestra 7009 (J 852-
2037). I * primera correspondería a una toca íiMsica intermedialia, en concordancift con mis cnifiacteiísticns 
macroscópicas, mientras que la «fia representarían una toca máíica con tendencia intermedian n. pnra algunos 
elementos. 

Ts»Mn 1. Descripción macroscópica y grainilométrica de las muestras correspondientes a. la 
Perforación 1 de la zona 215-01. Arena-- 32-2000 mieras, Limo - 2-32 mieras y Arcilla- 0-2 mieras. 

Miiwslra Proftmdidn«), nn i Carnet aifsficns Arcilla Limo Arena 

7001 20-80 Diferentes horizontes de suelo. 3 6 % 37 % 27% 
7002 80-130 Arcilla homogénea parda-atmillcnln. c.on 3 9 % 36% 25% 

concreciones de CaCO^ y clastos milimétricos 
(le cuarzo y feldespato. 

7003 130-260 Arcilla verde, pnrda-nimnrillenta y negra 3 6 % 3 7 % 2 6 % 
(materia orgAoica?) mezcladas, pocos clastos. 

7004 260-325 Semejante anterior, abundantes concreciones de 18% 44% 3 8 % 
CaOO-,. 

7005 A/1 J 325-577 Arena fina arcillosa, nódulos de mineral negro 15% 40% 45% 
(Óxidos Mu?). 

7006A 77-650 Arena fina (cuarzo, feldespato). 6 % 14% 80% 
7 0 0 6 « 650-757 Arena gruesa (cuarzo, feldespato). 0 % 0 % 100% 
7007 1110-1242 Arcilla verdosa que evoluciona a arcilla parda, 4 8 % 3 6 % 16% 

clastos alterados de material ftlsico. 
7008 1565-1802 Roca alterada, rojizo-parduzca. 
7009 1852-2037 Roca alterada con «blindantes óxidos y betas de. • 

mineral verde claro con aspecto vitreo y fractura 
coticoidal. 

Tnbln 2. Resultados analíticos de las muestras correspondientes a la Perforación 1 de In zona 
215-01. Fe. en % , el resto de I03 elementos en mg/ton — ppm y Coeficiente de variación (C.V.) en %. 

M n m f i n Fp M n r B Bn Co C r C u NI» NI r b Su V ¥ IM 

7001 2,8 866 137 16 505 14 24 18 3 11 12 3 57 16 44 

7002 3,0 828 159 15 528 12 25 17 2 13 10 4 62 18 50 
7003 2,9 761 187 13 486 11 25 20 2 14 11 4 60 20 54 
7004 3,2 796 210 14 477 11 28 18 2 17 13 5 60 23 60 
7005 A 3,2 2236 231 10 660 10 30 36 4 20 13 4 65 21 68 
70051» 2,6 1269 228 8 590 14 23 22 A 16 1.7 2 52 18 48 

7006A 2,0 497 243 5 535 8 19 18 5 10 11 2 35 16 41 
7006H 1,0 146 152 4 430 3 10 10 3 5 8 1 12 10 22 
7007 4,0 891 270 15 404 14 25 21 1 15 12 7 67 24 60 

7008 9.0 762 403 9 348 20 43 106 8 49 6 5 147 40 102 

7009 9,2 894 623 8 623 36 194 140 10 85 0 10 226 21 77 

0001 5,0 689 930 10 1197 8 53 14 1 30 14 8 29 82 101 

C.V.mln. 1 1 1 6 1 0 0 2 5 2 6 22 1 0 2 

C.V.mflx. 3 5 6 101 6 14 8 9 101 20 61 115 14 10 8 



5. CONCLUSIÓN 

Los resultados geoqu¡micos del Estudio 215-P1-0Í explicarían la existencia de anomalías 
magnéticas, pero no demuestran gran potencial desde el punto de vista prospectivo, yñ. que no Sé evidenciaron 
anomalías metálicas importantes. De cualquier forma, esta perforación filé realizada como ensayo y se deben esperar 
loa resultados de las otras perforaciones para establecer una conclusión definitiva. La. respuesta, geoquímica resultó 
concordante con las características de los materiales geológicos extraídos. 

José Mart í Fflljppinl All>n 
MonJevtí/o, 2 de Setiembre de 1994. 
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PERFIL DE GRAVIMETRIA SUR - NORTE SAN MIGUEL - CE BOLLATI 
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SEV 4 PARAJE LOS INDIOS RUTA 14 KM 464 ( SE de feascano ) 
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SEV 6 - La Charqueada Treinta y Tres 
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SEL 8 ROCHA 5 Palmeras (AB/10) 
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PERFIL MAGNETOMETRIA CAMINO ADUANA LAGVNITAS . 
ANOMALIA GRA VIME TRICA MAGNETICA LASCANO . 
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VALORES DE GRAVIMETRIA SOBRE ANOMALIA MAGNETICA 
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