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PRED EV  ONIANO

En la hoja, sólo ex is ten  dos pequeñas áreas con  asom os de rocas 
de esta edad , las que, en la carta , se ha  exagerado su ex tensión , dado 
que su presencia pone  de m an ifiesto  la paleogeografía y /o  eventos tec
tón icos que ocurrieron  en el área.

Se tra ta  de rocas a ltam en te  m ilon itizadas, de  origen m etam órfico , 
que se co rresponderían  con las agrupadas en el Ciclo O rogénico del 
E ste y Sureste.

FO RM ACIO N  TR ES ISLAS

E sta  F orm ación  está rep resen tada, com o se m uestra  en el perfil de 
la  fig. 1, p o r areniscas h asta  arcosas, desde finas hasta  m uy  gruesas, 
con  can tidades subord inadas de conglom erados y  pelitas. Los colores 
m ás com unes son  castaños (1 0 Y R 7 /4 ,6 /6 ; 5 Y R 8 /1 .6 /1 , 7 /2 )  local
m en te  asociados a o tro s am arillen tos ( 5 Y 8 / l ,6 / l ,6 /4 )  pú rp u ra  (5R P 
8 /2 )  o grises (N5 o N 6).

Las rud itas se exponen  m uy bien en la can te ra  del Cerro La Pedre
ra, donde se observan conglom erados polim  íc ticos clasto sostén o con 
m a triz  arenosa fina, finos a m edios (con tam año  m áxim o 15cm ) con 
clastos subredondeados y algo im bricados. Las areniscas finas pueden  
ser macizas, lam inadas (a veces convo lu ta) o exh ib ir diversos tipos de 
ondu litas asim étricas (de cresta recta , linguoides o escalonadas). Las 
variedades m ás gruesas, a su vez, con tienen  ab u n d an te s  estruc tu ras en
trecruzadas de tip o  artesa y  escasas tangenciales sim ples, de escala m e
dia, no  es rara  la estratificación  gradacional, en especial en las b io lo 
gías m ás gruesas. Por su pa rte  las pelitas (lim olitas y raras arcilitas) 
pueden  ser m acizas, lam inadas o poseer e s tru c tu ra  Ientiform e.

La estratificación  es m arcada y los estra tos tabu lares p redom inan  
sobre los lenticulares. Los prim eros son frecuen tes en las granulóm e- 
tr ía s  finas (areniscas finas y pelitas) y tienen escala pequeña a m edia, 
con co n tac to s  p lanos u ondulados, a veces defo rm ados p o r procesos 
tixo tróp icos. Los e stra to s  lenticulares, con base irregular de génesis 
erosiva se lim itan  a las areniscas m edias hasta  conglom erádicas. Según 
E LIZA L D E  (1973 ) la  cao lin ita  es el m ineral arcilloso dom inan te , en 
ta n to  que illita, esm ectitas y  c lo rita  aparecen en can tidades pequeñas.

El ciclo sed im en tario  de Tres Islas resu lta  ser g ranocreciente y en 
consecuencia p erm ite  in ferir la ex istencia de un  cuerpo deltaico  pro- 
gradacional dom inado  po r la acción de u n  sistem a fluvial que bajaba 
del cercano basam ento . La defin ida o rien tac ión  de las paleocorrien tes

hacia el no rte  y no roeste  (raras al oeste) sugiere que  la sedim entación 
estuvo regulada p o r la d ispersión de las co rrien tes fluviales con escasa 
o nu la  in terfe rencia  de co rrien tes litorales.

Para esta  Form ación  se asum e una  edad Pérm ico inferior, po r co
rrelación con la fo rm ación  R ío  B onito  aflo ran te  en  te rrito rio  brasile
ro  (A RCH A N G ELSK Y  y M A RQU ES TO IG O , 1980). Los prim eros 
estud ios m icropaleon to lóg icos avalarían esta  h ipó tesis (B ERI com . 
pe rs .).

FO RM ACIO N  MELO

El térm ino  M eló, y a  u tilizado  p o r FA LC O N E R  (1931 ) fue  p ro 
puesto  p o r FE R R A N D O  y A N D R EIS (1 9 8 6 ) p ara  su stitu ir la deno
m inación  in form al de “ S edim entos P elíticos G rises” de ELIZA LD E 
e t al. (1970).

En relación de concordancia  con  las sed im en titas de la form ación 
Tres Islas se d isponen  las asignadas a la fo rm ación  M eló. Las lito log ías 
dom inan tes son p e líticas  y arenosas (finas hasta  m edias); en p ro p o r
ciones subord inadas se in terca lan  raros conglom erados finos len ticu la
res y algunos calcáreos m icríticos. T odas estas lito log ías con tienen  
abundan te  m uscovita y, en m enor p ropo rc ión , b io tita . Las tonalidades 
oliváceas (5 Y 5 /2 ,5 /4 ), verdosas (5G Y 4/1 ) y grises (N 4 y  N 6) caracte
rizan  la un id ad  y  se suceden  sin o rden  aparen te .

La estratificación  es tabu lar, con co n tac to s  p lanos (defin idos o 
transicionales). Son com unes las capas m acizas, con  lam inación y  con 
ondu litas (se incluyen  estratificación  Ien tifo rm e y flaser); en tan to  que 
son raras las estru c tu ras  en trecruzadas linguoides (sólo aparecen en la 
p arte  superio r de la un idad). El carac ter m acizo  es m ás com ún en  las 
facies pe líticas, donde asim ism o se reg istraron  b io tu rbaciones y dim i
n u tas  concreciones de p irita . Los m inerales cem en tan tes pu ed en  ser 
carboná tico s o m as ra ram en te  analcim a y yeso. E n cuanto,, a  la  m inera
logía de las arcillas se advierte u n  cam bio n o tab le  con  respecto  a 
Tres Islas según ELIZA L D E  (1 9 7 3 ): la cao lin ita  p ierde im p o rtan 
cia (excep to  en la p arte  basal) y  su lugar es ocupado  p o r esm ectitas 
illita  y clorita.

El análisis de las secuencias sugiere la ex istencia de cuerpos de 
agua ex tensos y poco  p ro fundos, p robab lem en te  albuféricos; en posi
ción estratigráfica a lta  den tro  de la F orm ación , H ER B ST e t  al. (1987) 
señalan la ex istencia de planicies de m area. E n estos cuerpos, las varia
ciones crom áticas, tipos lito lóg icos y  frecuencia  de estructu ras, pare
cen ind icar periód icos cam bios de salinidad de las aguas, desde dulce 
h asta  salobre (FE R R A N D O  y  A N D R E IS, 1986). Tal vez la en trad a  de 
agua de m ar y  con ello lo s cam bios de salinidad, puedan  explicar la

MEMORIA EXPLICATIVA presencia de niveles de  calizas. P or o tra  p a rte , las tonalidades verdosas 
hasta  casi negras, así com o de concreciones de p irita , ind ican  la  exis
ten c ia  tem poraria  de condiciones anóxicas, de aguas estancadas y poco  
oxigenadas. Las escasas m ediciones hacia el su r (1 9 0 ° ) , perm iten  pen 
sar en  co rrien tes tracc ionales débiles perpendicu lares a la lín ea  de cos
ta . (fig. 2).

De acuerdo  a  los hallazgos paleonto lóg icos: M essosaurus brasilien- 
sis (FA L C O N E R , 1 9 37 ) y de una  asociación de G lossopteris 
(H ERB ST e t  al. 1987), se asigna a la fo rm ación  M eló una  edad com 
p rend ida  en tre  el Pérm ico in ferio r a lto  y el Pérm ico superior bajo.
FO RM ACIO N  Y A G U A RI

La fo rm ación  Yaguarí está caracterizada po r pelitas, areniscas fi
nas (y m edias subord inadas) y escasos calcáreos m icrítico s lenticulares 
o  concreciónales. A los co lo res de la fo rm ación  M eló  progresivam ente 
se van agregando to n o s  ro jizos (1 0 Y R 6 /6 , 5R  4 /6 ) , violáceos (5R 54) y 
borrav ino  (10  R 4 /2 ) ; estos to n o s  se hacen m ás ev identes y  frecuentes 
hacia el to p e  de la un idad , donde con stitu y en  los colores dom inantes. 
En consecuencia para  la base de esta Form ación  se m an tiene  el c rite 
rio  p ro p u es to  p o r ELIZA LD E e t al. (1970), es decir, la prim era apari
c ión  de to n o s  ro jizos o violáceos.

E n la p arte  in ferio r de la un idad , las diversas litofacies se disponen 
en  e s tra to s  tabu la res con co n tac to s p lanos (defin idos o transicionales) 
y estru c tu ras  in ternas m acizas, lam inada o en trecruzadas flaser. P or el 
co n tra rio , hacia la p arte  superio r, donde fa ltan  los calcáreos, se advier
te  u n  aum en to  en la partic ipación  de las lito log ías arenosas asociada 
con  una  m ayor len ticu laridad  en la estra tificación  y la aparic ión  de es
tru c tu ra s  en trecruzadas en artesas de p o rte  m edio  (fig. 3). Según 
ELIZA LD E (1 9 7 3 ) la m ineralog ía  de las arcillas m uestra  una m ayor 
frecuencia  de esm ectitas las que , incluso llegan a form ar niveles p rác ti
cam en te  p u ro s; illita  y c lo rita  aparecen en bajo po rcen ta je  y desapare
ce la caolin ita.

Los cam bios crom áticos que caracterizan  a la form ación Yaguarí 
sugieren una gradual m odificación  hacia condiciones m ás ox idan tes, 
aunque  sin m ayores cam bios am bien tales en la p arte  inferio r, donde 
con tinuaba  instalado  u n  p robab le  am bien te  a lbu férico  sim ilar al que 
re inaba  du ran te  la sed im en tación  de M eló. La ausencia de grietas de 
desecación es una  p rueba a favor de la ex istencia de aguas perm anen
tes. Es recién en la pa rte  superio r de la un idad , donde los cam bios en 
la estra tificac ión , la frecuencia  litológica y en las pa leocorrien tes (aho
ra  se dirigen hacia el no rte ), parecen indicar una  crecien te  influencia 
fluvial; aunque  aún  poco  defin ida, está rep resen tada  po r algunas barras 
de desem bocadura (ciclos g ranocrecien tes) y cuerpos arenosos canali
zados.

En las sucesiones asignadas a la fo rm ación  Yaguarí se han  registra
do frecuen tes troncos, así com o restos de lam elibranquios fundam en
ta lm en te  en  la p arte  basal de la secuencia. En te rrito rio  u ruguayo no 
se han en co n trad o  restos de vertebrados, pero  A R A U JO  (1982 ) refie
re  la  presencia de Pareiassaurus en  las cercan ías de Acegua, en  el esta
do de R ío  G rande del Sur (Brasil); en base a ello es posible asignar al 
tope  de esta  un idad  una  edad P érm ico superio r a lto  (T atariano).

FO RM ACIO N  BUENA V ISTA

FE R R A N D O  y A N D R E IS (1986) vuelven a considerar la fo rm a
ción  Buena Vista  en  el m ism o sen tido  que FA LC O N E R  (1931 ) y sepa
rándo la  de la fo rm ación  Y aguarí, según fue defin ida p o r B O SSI(1966) 
y  au to res posterio res.

In tegran  esta  un idad , areniscas finas hasta  gruesas y m enores can
tidades de pelitas, conglom erados finos clasto  sostén  y brechas intra- 
fo rm acionales (fig. 4). E ste co n ju n to  litofacial exh ibe  una llam ativa 
hom ogeneidad  crom ática  en tonalidades rojizas (1 0 R 4 /6 ) , ocasional
m en te , pueden  encon tra rse  e stra to s  delgados con to n o s  b lancos am a
rillen to s  (5Y 8 /2 ), tal vez deb ido  a procesos de decoloración.

La estratificación  es defin ida y con n e to  p redom in io  de los estra
to s  len ticu lares sobre los tabulares. L os p rim eros tienen  base irregular 
de génesis erosiva con frecuen tes acum ulaciones de in trac lastos pe líti
cos (que pueden  alcanzar a  fo rm ar verdaderas brechas in traform acio- 
nales) y  exh iben  ab u n d an te s  e s tru c tu ras  en trecruzadas en  artesa , agru
padas y  de p o rte  m ed iano ; en la base de la F orm ación , AZEV ED O  e t 
al. (1985 ) refieren  la p resencia  de una  len te  de arenisca, con m ás de 
3 m ts. de espesor, en  el que la e s tru c tu ra  en trecruzada p lanar aparece 
bastan te  deform ada. Los e s tra to s  tabulares, po r su pa rte , son  de p o rte  
pequeño  a m edio  y p u ed en  ser m acizos o p resen ta r lineación p o r p a rti
ción. L os e stra to s  pe lítico s son len ticu lares y m acizos. D ado que esta 
u n idad  ha  sido segregada de Yaguarí, se presum e que los argilom inera- 
les tam b ién  tienen  una  com posición dom inan tem en te  esm ectítica .

Según FE R R A N D O  y A N D R EIS (1986 ) la alta  p ropo rc ión  de 
areniscas (en especial, m edias), la p resencia de b rechas in traform acio- 
nales en  la base de num erosos litosom as y la sucesión vertical de es
tru c tu ra s  prim arias, que caracterizan  la fo rm ación  Buena Vista, evi
dencian u n  sistem a fluvial en tre lazado  m edio-distal. Periód icam ente, el 
régim en de flu jo  debe haber pasado de in ferio r a  superior dada la apa
ric ión  saltuaria  de lineación p o r p a rtic ión . El cuerpo  arenoso basal. 
fo rm ad o  po r e s tru c tu ras  en trecruzadas p lanares deform adas, ha sido 
in te rp re tad o  com o de depósito  dunal (A ZEV EDO  e t al. 1985) fo rm a
do  en  las cercan ías de u n  cuerpo  de agua m uy som ero que refleja aún 
las cond ic iones depositacionales de la fo rm ación  Yaguarí.

C om o en  el caso de la fo rm ación  Sanga do Cabral, un idad  equiva
len te  en  R io  G rande del Sur (Brasil) (FE R R A N D O  y  A N D REIS, 
1982) las brechas in trafo rm acionales con tienen  fragm entos de huesos 
d e  rep tiles, aunque  en fo rm a esporádica. E n la un idad  sudbrasilera 
LAV IN A  (1983 ) y  AZEV ED O  e t  al. (1985 ) m encionan  restos de ver
teb rad o s correspond ien tes a P rocolophon  price i y an fib io s  ritidoste í- 
deos; esta asociación p erm ite  asignarle una  edad Triásica inferior 
(S yntiano).

FO RM ACIO N  C UCH ILLA  OMBU

E sta  un id ad  rec ien tem en te  defin ida p o r FE R R A N D O  y 
A N D R EIS (1986 ) separa lito log ías consideradas com o pertenecien tes 
a la fo rm ación  T acuarem bó según la in terp re tac ión  co rrien te  hasta  el 
m o m en to ; aflo ra  sólo en dos cerros rem anen tes de una  cub ierta  m a
y o r: C erro C onventos y P iedras Blancas.

L ito lóg icam ente se in tegra con areniscas finas hasta m edias y ra 
ras lim olitas, de tona lidades am arillen tas (5Y R 7/2 ). Las areniscas p re 
sen tan  buena selección y exh iben  un  no tab le  p redom inio  de e s tru c tu 

ras en trecruzadas de tipo  cuneiform e planar; su p o rte  es grande, ya 
que los sets llegan a m ed ir 8 m etro s  de po tencia . No se dispone hasta  
el p resen te  de determ inaciones de los argilom inerales.

Los depósitos se han generado p o r la m igración de dunas de tipo  
barján. Las estru c tu ras  d ireccionales m uestran  que los v ien tos soplaron 
consisten tes desde el NW (paleocorrien tes p rom ed io  150°).

H asta el m o m en to  no se han p roducido  hallazgos de fósiles p o r lo 
que su posición estratigráfica es incierta, sospechándose que pueda te 
ner una edad Triásica m ed ia  a superior.
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