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MAGMATISMO NEÓGENO Y CUATERNARIO

Andrés Folguera1, Mauro Spagnuolo1, Emilio Rojas Vera1, Vanesa Litvak1, Darío Orts1 y Victor A. Ramos1

1. Laboratorio de Tectónica Andina del Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber, Universidad de Buenos Aires -
CONICET

RESUMEN
Las secuencias volcánicas y complejos magmáticos neógenos a cuaternarios en el ámbito de la Provincia de Neuquén pueden ser
divididos en tres conjuntos principales: Primero, una serie de depocentros interconectados reunidos en la cuenca de Cura Mallín
perteneciente al ámbito andino, contemporáneo a productos volcánicos de retroarco del Oligoceno superior al Mioceno inferior;
segundo, secuencias volcánicas y complejos plutónicos con afinidad de arco que se han expandido a través del retroarco en el
Mioceno superior; y tercero, secuencias volcánicas pliocenas a cuaternarias bimodales localizadas desde la región del arco actual
hasta el antepaís. La descripción de la distribución espacial de estas secuencias permite proponer un modelo simple en el cual se han
producido dos somerizaciones de la zona de subducción coincidentes con la región norte y sur de Neuquén respectivamente,
trasgrediendo los límites de la provincia, seguidas por empinamientos de la misma en los últimos 5 millones de años, lo cual condujo
a grados de inyección astenosférica disímiles asociados a la generación de plateaux volcánicos de variable duración y tamaño.

Palabras clave: Magmatismo, arco, retroarco, volcanismo, Neógeno y Cuaternario

ABSTRACT
Neogene to Quaternary magmatism from Neuquén.- Neogene to Quaternary volcanic sequences and igneous complexes in the
Neuquén can be divided in three main groups. First, a series of interconnected volcaniclastic depocenters in the Andean region
gathered in the Cura Mallín basin and contemporaneous within-plate products in the foreland region, developed during Late
Oligocene to Early Miocene times; second, arc-related volcanic products expanded in the eastern Andean slope up to Late
Miocene times; and third, Pliocene to Quaternary within-plate bimodal products located from the arc region to the foreland area.
Description of spatial distribution of these sequences allows proposing a simple model in which shallowings of the subducted slab
affected the northern and southern Neuquén areas respectively, followed by local steepenings in the last 5 Ma that produced
differential asthenosphere injection in the retroarc zone, creating variable volcanic fields in duration and size.

Key words:  Arc, retroarc, magmatism, volcanism, Neogene, Quaternary

INTRODUCCIÓN

El registro volcánico en el ámbito de la provincia de
Neuquén de los últimos 30 millones de años puede ser
dividido en tres categorías principales: i) aquellas secuen-
cias volcánicas ligadas a la evolución de un conjunto de
depocentros extensionales del Oligoceno Superior y Mio-
ceno Inferior, desarrollados en la región del arco y retroar-
co actuales, comúnmente reunidos en la cuenca de Cura
Mallín, ii) secuencias del Mioceno Inferior a Superior em-
plazadas en el retroarco lejanas al frente volcánico actual,
pero con afinidad de arco, y iii) secuencias pliocuaternarias
emplazadas sobre la región de altas cumbres y sector
pedemontano adyacente y aquellas que constituyen la
continuidad del campo volcánico de la Payenia desarro-
llado principalmente hacia el norte en la Provincia de
Mendoza. El presente capítulo constituye una breve des-
cripción de cada uno de estos conjuntos, con el objeto de
resumir los principales eventos magmáticos acaecidos en
los últimos 30 millones de años y discutir su ocurrencia.

El magmatismo oligo-mioceno en el ámbito cordille-
rano y en el sector extrandino del norte de Neuquén: la
cuenca de Cura Mallín y los basaltos alcalinos del Bajo de
Huantraico

Un complejo sistema de depocentros se desarrolla
en la vertiente chilena de la cordillera controlados por un
régimen extensional (Radic 2010). Éstos se extienden al
sector neuquino adyacente a la divisoria de agua, inclu-

yendo el subsuelo del sector pedemontano (Jordan et al.

2001, Radic et al. 2002, Folguera et al. 2010, Rojas Vera et al.
2010). Estos depocentros han sido reunidos en la cuenca
de Cura Mallín (Figs. 1 y 2), y están parcialmente expuestos
en ambas vertientes de la cordillera por las estructuras
contraccionales que los imbrican. Estas secuencias com-
prenden sistemas lacustres y deltaicos interdigitados con
lavas e ignimbritas cuyas edades varían desde los 27 a los
10 millones de años (Fig. 3) (Suárez & Emparán 1995, Jordan
et al. 2001, Burns 2002; Utgé et al 2009). La cuenca es dividida
en dos depocentros diacrónicos mayores (Radic et al. 2002,
Ramos & Folguera 2005). El austral se desarrolla principal-
mente en la vertiente chilena de la cordillera y es en pro-
medio más joven con edades en el intervalo 19-10 Ma (Fig.
2). El septentrional posee edades mayores de 27-15 Ma y
está bien desarrollado en el sector de altas cumbres del
norte del Neuquén (Fig. 2).

En el ámbito extrandino se han emplazado secuen-
cias basálticas correspondientes a las Fms. Palaoco y Los
Cerrillos en el Bajo de Huantraico, el cual abarca la sierra
de Huantraico con edades entre 19,8±0,7 Ma y 19,1±0,8 Ma
(Kay & Copeland 2006) y su continuación norte en Filo Mo-
rado (23,4±0,4 Ma y 22,2±0,2 Ma) y la sierra Negra (22,1±0,5
Ma y 18,9±0,4 Ma) (Cobbold & Rossello 2003). Hacia el sur
se encuentran los basaltos alcalinos del cerro Cabras (21±2
Ma) y cerro Tormenta (22±2 Ma) (Ramos & Barbieri 1989).
Estas secuencias se asocian al enjambre de diques de
Desfiladero Negro que de acuerdo a las nuevas datacio-
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nes tendrían 25±4 Ma (Kay & Copeland 2006). En conjunto
estos basaltos tienen un rango temporal equivalente a
las asociaciones andinas antes descriptas (25-19 Ma) (Fig.
1). Estas secuencias corresponden a basaltos y andesitas
basálticas alcalinas que han sido referidos a través de su
química como productos de intraplaca formados durante
una etapa extensional del retroarco, con escasa conexión
con un arco magmático (Ramos & Barbieri 1989, Kay et al.

2006).

El magmatismo mioceno en el ámbito cordillerano y
en el sector extrandino del sur de Neuquén: la cuenca de
Collón Cura y los basaltos extrandinos miocenos

En el sur de la provincia de Neuquén una faja de
granitoides miocenos localizados entre las latitudes de
los lagos Correntoso y Traful y sur del lago Nahuel Huapí,
pero que se extiende en el sector precordillerano de Río
Negro (González Díaz 1982), representan las exposiciones
más occidentales de magmatismo neógeno. Hacia el este

Figura 1: Distribución del magmatismo oligoceno a mioceno en la provincia de Neuquén. Las determinaciones temporales se basan Pesce

(1981), Ramos (1981), González Díaz (1982), Niemeyer & Muñoz (1983), Vattuone & Latorre (1998), Ramos & Barbieri (1989), Ré et al. (2000),

Mazzoni & Benvenuto (1990), Suárez & Emparán (1995, 1997), Burns (2002), Kramarz et al. (2005) y Kay & Copeland (2006). Nótese dos áreas

discretas en las cuales las secuencias volcánicas miocenas se han expandido hacia el este respecto de la cuenca oligocena-miocena de Cura

Mallín al norte y la faja de granitoides miocenos en el sur respectivamente.
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equivalentes temporales están representados por ignim-
britas y secuencias volcaniclásticas y fluviales de la Fm.
Collón Curá (Mazzoni & Benvenuto 1990) interdigitadas con
basaltos localmente (Vattuone & Latorre 1998, Ré et al. 2000)
los que a través de su química han sido interpretados
como líquidos de procedencia mantélica poco diferencia-
dos respecto de su fuente. Estas secuencias miocenas
describen una zona de expansión del magmatismo res-
pecto de la faja de granitoides cordilleranos en el sur de
Neuquén (Fig. 1).

El magmatismo mioceno en el retroarco del norte de
Neuquén: las secuencias de Charilehue y Cajón Negro

El magmatismo mioceno en el ámbito septentrional
neuquino muestra una fuerte expansión oriental respec-
to de las secuencias oligocenas superiores a miocenas
inferiores de la cuenca de Cura Mallín (Fig. 1). Su desarro-
llo areal describe una faja elongada en sentido noreste

(Fig. 4) (Spagnuolo & Folguera 2008, Spagnuolo et al. 2010)
que penetra en el sur de Mendoza y que sepulta vastas
porciones de la faja plegada de Malargüe (Uliana et al.

1973, Nullo et al.2002). Excelentes exposiciones de este
evento volcánico se encuentran en la quebrada de
Charilehue al este del cerro Domuyo (Fig. 5) en donde
Uliana et al. (1973) acuñaron la denominación de Forma-
ción o Volcanitas Charilehue, describiendo más de 1.500
m de lavas e ignimbritas deformadas. Una denomina-
ción alternativa que hace referencia al mismo conjunto
corresponde a la Fm. Cajón Negro de amplia utilización
en la literatura (Pesce 1981).

Las determinaciones radimétricas de estas secuen-
cias muestran que la mayor parte del volumen de rocas
descripto fue eruptado en un rango temporal acotado acae-
cido entre los 18 y los 14 millones de años (Pesce 1981,
Nullo et al. 2002, Spagnuolo et al. 2010). Los estudios geoquí-

Figura 2. Cuenca de Cura Mallín en territorio de Neuquén y sector chileno adyacente (según Ramos & Folguera 2005).

Las edades radiméticas son compiladas de Niemeyer & Muñoz (1983), Suárez & Emparán (1995, 1997), Spalletti & Dalla Salda (1996),

Jordan et al. (2001), Radic et al. (2002).
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Figura 3. Volcanitas de la cuenca de Cura Mallín en proximidades de las lagunas del Epulafquen en el norte de Neuquén, integradas por lavas e

ignimbritas interdigitadas con rocas epiclásticas.

Figura 4. Desarrollo areal de las volcanitas miocenas agrupadas en las Fms. Charilehue, Cajón Negro, Huincán I y Huincán II entre el norte de

Neuquén y sur de Mendoza (modificado de Spagnuolo et al. 2010 y basado en Uliana et al. 1973, Llambías et al. 1979, Nullo et al. 2002).

oligoceno-mioceno inferior representado por la cuenca de
Cura Mallín ha llevado a Spagnuolo et al. (2010) a analizar
su origen. Estos autores proponen que la ampliación de la
cuña astenosférica acaecida en el ciclo magmático previo
cuando el arco se retrajo hacia el sector chileno, sumado
al comienzo de movimiento absoluto del continente lue-
go de un período cuasiestático generaron un flujo
astenosférico que impactó en la cuña generando estas
características.

micos muestran que estos productos si bien se han desa-
rrollado como parte de un arco que se expandió hacia el
este, son menos evolucionados que la secuencias asocia-
das al arco oligoceno a mioceno inferior interdigitadas
con la cuenca de Cura Mallín, y que aquellos emplazados
en el sur de la provincia de Mendoza representados por
las categorías Huincán I y II (Fig. 6) (Nullo et al. 2002, Kay et

al. 2006, Spagnuolo et al. 2010). El desarrollo elongado en
sentido noreste (Fig. 4), diferente al del arco volcánico
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El volcanismo plio-cuaternario

El volcanismo plio-cuaternario se distribuye en la
provincia de Neuquén en una faja relativamente paralela
al frente andino con un ancho máximo de 80 a 100 km pero
en general del orden de unos 50 km y luego en torno a dos
grandes campos volcánicos hacia el este, el del Tromen y
el del Auca Mahuida (Fig. 7).

Parte del volcanismo plioceno a cuaternario que se
emplaza sobre la región cordillerana neuquina en forma
paralela al límite internacional está constituido por una
serie de remanentes de edificios volcánicos que no han
experimentado reactivaciones holocenas. Estos estratovol-
canes pliocenos a pleistocenos inferiores han sido inter-
pretados como relativos a una posición del arco más orien-
tal respecto del frente volcánico actual, emplazado princi-
palmente en la vertiente chilena (Stern 1989), o como un

arco volcánico más ancho respecto del actual, entre los
cuales se comparte la posición del frente volcánico (Lara
et al. 2001) (Fig. 8).

Los estrato-volcanes pertenecientes a ambas cade-
nas (Fig. 1) difieren en morfología y volumen, estando los
más jóvenes emplazados en territorio chileno en menor
cantidad de bocas y constituyendo centros más grandes.
Sin embargo, la distinción más importante entre los dos
conjuntos radica básicamente en su química. Aquellos
emplazados desde el frente volcánico en Chile hasta la
vertiente argentina, que no poseen actividad holocena,
muestran una mayor tendencia a la alcalinidad y una me-
nor influencia de elementos propios de la losa subducida
(Fig. 8; Lara et al. 2001, Lara & Folguera 2006).

Fuera del ámbito cordillerano las secuencias volcá-
nicas y cuerpos intrusivos pliocenos a cuaternarios dejan
de poseer una química afín al arco volcánico, siendo pre-
ponderantemente fundidos de ambiente de intraplaca.
Uno de los cuerpos más prominentes corresponde al cen-
tro volcánico Domuyo en el sector nord-occidental del cam-
po volcánico Tromen (Figs. 7 y 9).

El centro volcánico Domuyo (Figs. 7 y 9) se construyó
a través del emplazamiento de un cuerpo riolítico de
2,5±0,5 Ma, que actualmente presenta un alto grado de
erosión glacial debido a la gran altura que alcanza, su-
perior a los 4.700 m. Periféricamente al mismo, se han
emplazado domos riolíticos de 720 a 110 Ka describiendo
una geometría subcircular a través de la base del cerro
(Miranda et al. 2006). Un flujo ignimbrítico que se esparce
preferencialmente hacia el oeste es emitido con ante-
rioridad al emplazamiento de estos cuerpos. Luego, como
evento póstumo, una serie de coladas máficas se empla-
zan también periféricamente al cuerpo central provocan-
do un aumento de la superficie del campo volcánico. Este
campo volcánico se alinea con otra serie de centros que
comparten gran parte de las características descriptas,
así como el cerro Palao que también se asocia a un cam-
po de volcanismo ignimbrítico y flujos máficos póstumos.
Otros centros menores comparten este conjunto, como el
Azufre y el de la Cruzada, correspondientes a dos cuerpos

Figura 5: Secuencias volcánicas del Mioceno Superior emplazadas sobre secuencias deformadas de la faja de Chos Malal en la quebrada del río

Charilehue. Estas secuencias han sido asignadas por Spagnuolo et al. (2010) a las fases incipientes de un ciclo de expansión hacia el este del

arco, luego de la fase extensional de Cura Mallín-Palaoco. En el último plano a la izquierda se observan los nevados del cerro Domuyo.

Figura 6: Diagrama Ba/Ta vs La/Ta para las secuencias oligo-miocenas

del norte neuquino y sur mendocino. Nótese que las secuencias de la

Fm. Charilehue correspondientes a los productos miocenos superiores

emplazados en el retroarco neuquino constituyen las secuencias menos

evolucionadas del área, respecto del arco volcánico oligoceno superior

a mioceno inferior previo constituido por las volcanitas de la Fm. Cura

Mallín y el arco mioceno superior constituido por las volcanitas de

Huincán I y II en el sur de Mendoza (basado en Spagnuolo et al. 2010 y

 Kay et al. 2006).
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rioliticos asociados a gran alteración hidrotermal en el
norte de Neuquén.

Hacia el norte, estos cuerpos centrales asociados a
campos dómicos y emisión de ignimbritas forman parte
de una extensa faja de grandes centros bimodales que
penetra en territorio mendocino y Chile. El punto tripartito
entre las dos provincias y el país limítrofe está constituido
por el centro volcánico de El Maule, cuyos productos aus-
trales se desarrollan en territorio neuquino.

El campo volcánico de El Maule (Fig. 7) puede ser
dividido en dos estadios de desarrollo principales (Hildreth
et al. 1991): uno desarrollado entre 3,7 y 1,3 Ma cuando una
serie de efusiones silíceas conformaron prominentes con-
juntos de domos ácidos. Luego hasta tiempos
postglaciares, se desarrolló en la zona una actividad vol-
cánica bimodal, en la cual los cuerpos máficos poseen
edades de 1,3 Ma a más jóvenes. Un flujo ignimbrítico de
550 metros de espesor datado en 1,09 Ma y 937±4 ka cons-
tituye un importante marcador temporal en la región. Fi-
nalmente, un esquema bimodal eruptivo domina en la
región hasta 23 ka ya en tiempos postglaciarios (Singer et

al. 2000). A pesar de la juventud de algunos productos no
existen menciones acerca de una posible eruptividad his-
tórica en el área, probablemente debido a que en la zona
no se registran ni se han registrado pobladores perma-
nentes en el año.

Al sur de estos campos volcánicos se desarrolla un
gran campo volcánico bimodal en el centro-norte de Neu-

quén, en el cual las erupciones máficas han dominado
durante su evolución: el campo volcánico Tromen (Figs. 7 y
10) (Zollner & Amos 1973, Llambías et al. 1982). Este campo
se ha emplazado sobre un plateau máfico generado entre
los 2,27 y los 1,8 Ma (Galland et al. 2007), cuando un ciclo de
actividad bimodal comienza en la región desde 0,9 Ma
hasta el Presente. Este ciclo mostrará una clara tendencia,
desde la construcción de plateaus volcánicos hasta progre-
sivamente la construcción de estrato-volcanes. Hacia 200
ka la construcción de estrato-volcanes fue el mecanismo
dominante en el crecimiento del campo volcánico Tromen
(Kay et al. 2006, Folguera et al. 2008b, Galland et al. 2007).

Las erupciones más jovenes de este campo volcánico
se concentran en torno al volcán Tromen, un estrato volcán
del pleistoceno. De esta manera, la actividad máfica data-
da en 0,175 y 0,04 Ma (Kay et al. 2006, Galland et al. 2007) se
desarrolló en la región apical de este complejo. Relatos
poco exactos del misionero Havestadt (1752) quien cruzó
la región como parte de un periplo cordillerano iniciado
en la vertiente chilena, constituyen las únicas citas de
actividad histórica de este centro. Groeber (1928) se per-
mite dudar de estas crónicas por la inexactitud de las mis-
mas, otorgando al relator cierto error de apreciación en la
descripción, por la impresión que le podría haber causado
el sector. Además Havestadt (1752) habría tenido la enor-
me suerte de presenciar en este cruce andino, tanto la
erupción de este centro localizado en el retroarco, como
una erupción del volcán Antuco en el arco volcánico, lo
cual se considera demasiado afortunado como para cons-
tituir ambos hechos fehacientes. De todas formas el vol-
cán Tromen presenta fumarolas activas en su zona apical,
lo cual podría estar a favor de su carácter «activo» (Folguera
et al. 2008b).

Hacia el sureste del campo volcánico Tromen se loca-
liza otro gran campo correspondiente al campo volcánico
Auca Mahuida (Fig. 7). Holmberg (1964) inicialmente asig-
nó al Plioceno inferior los niveles basales de este centro,
sin embargo dataciones recientes realizadas por Rossello
et al. (2002) permiten ubicar a estas efusiones enteramen-
te en el Plioceno más alto al Cuaternario en el rango tem-
poral de 2,03 a 0,8 Ma con una clara preponderancia de los
pulsos cuaternarios. El gran plateau máfico sobre el que se
asientan los cuerpos posteriores se construyó en el lapso
de 1,78 a 1,4 Ma (Kay et al. 2006). Estos últimos autores
determinan un origen de intraplaca para este conjunto así
como para el anteriormente descripto del campo volcáni-
co Tromen.

Hacia el área andina, algunas estructuras volcánicas
asociadas a la faja de antiguos volcanes pliocenos hasta
pleistocenos, o al frente volcánico actual o a la zona pede-
montana andina, han experimentado pulsos de actividad
postglacial hasta holocena en Neuquén.

Uno de estos puntos está constituido por el volcán
Copahue (Figs. 7 y 11). Este volcán pertenece a la faja de
estructuras volcánicas altamente disectadas que Stern
(1989) y Lara et al. (2001) ubicaran al este del frente volcáni-
co actual (Fig. 8). A pesar de constituir un estrato volcán
cuya mayor estructura se formó hacia 1,2 Ma, una impor-
tante actividad con posterioridad a los 0,7 Ma ha
reconstituido gran parte de su ladera austral (Linares et al.

1999). Con posterioridad una serie de cuerpos singlaciarios
se han emplazado en el faldeo occidental del volcán
(Melnick et al. 2006), así como una serie de flujos

Figura 7: Distribución del volcanismo plioceno a cuaternario en la

provincia de Neuquén. Los datos geocronológicos son de Valencio et al.
(1979), Pesce (1981), Vergara & Muñoz (1982), Muñoz & Stern (1985),

Rabassa et al. (1987), Muñoz Bravo et al. (1989), Stern (1989), González

Díaz et al. (1990), Suárez & Emparán (1997), Rovere (1998), Linares et
al. (1999), Folguera et al. (2004, 2006a, 2006b, 2008a), Melnick et al.
(2006), Miranda et al. (2006), Galland et al. (2007), Escosteguy et al.(2008).
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Figura 8: Desarrollo espacial del frente volcánico pleistoceno a holoceno emplazado principalmente en la vertiente chilena andina y el arco plioceno

a pleistoceno emplazado mayormente al este en la divisoria de agua y vertiente argentina, entre los 38º y los 42º S (modificado de Lara & Folguera

2006). Nótese un mayor grado de alcalinidad de los volcanes orientales respecto del frente volcánico actual, así como valores más bajos de la

relación Ba/La que indica una menor influencia de la losa oceánica subducida en las fuentes. Las iniciales indican los principales centros volcánicos

identificados en ambas cadenas: FM: Fm. Malleco; BO: Bonete; TE: Trocolan; TM: Las Monjas; CT: Cerro Trolón; CP: Copahue; R: Rahue; B: Butahuao;

PS: Pino Solo; PH: Pino Hachado; PM: Palao Mahuida; QM: Queli Mahuida; CB: Nevados de Caburgua; TT: Cerro Trautrén; QQ: Quinquilil o Colmillo del

Diablo; LP: Laguna Los Patos; P: Paimún; C: Carirriñe; QA: Sierra de Quinchilca; HQ: Huanquihué; PO: Pirehueico; QO: Quelguenco; CH: Chihuío; CN:

Cordillera Nevada; M: Mencheca; F: Fiuchá; CA: Cordón de Alvarez; MR: Mirador; PJ: Pantoja; S: Sarnoso; PD: La Picada; CO: Chapuco; HH: Hueñu-

Hueñu; GD: Garganta del Diablo; CD: Cuernos del Diablo; R: Reloncaví. Los datos geoquímicos son compilados de Lara et al. (2001), Suárez &

Emparán (1997), Muñoz & Stern (1988), Lara et al. (2004), Mella et al. (2004), Tagiri et al. (1993), Hickey-Vargas et al. (1989), Gerlach et al. (1989).

cuando se emplazaron una serie de conos piroclásticos en
su base (Corbella & Alonso 1989), flujos piroclásticos,
lahares, coladas y depósitos de bloques y cenizas con eda-
des comprendidas entre 10.000 y 1.500 años (Lara et al. 2004).
Estos últimos autores describen el colapso parcial de la
estructura apical del volcán en tiempos no determinados
a partir de la conformación del tapón lávico que obtura el
cráter central. Si bien no se describe actividad histórica
asociada a este centro, Groeber (1928) relata una leyenda
indígena que colectara en la zona, en al cual el Lanín (ma-

postglaciarios han avanzado sobre las laderas norte y sur
del mismo (Pesce 1989) a partir de su cráter activo o activi-
dad fisural en la base del centro (Fig. 11) (Folguera & Ra-
mos 2000).

Otro centro en territorio neuquino andino que regis-
tra actividad postglacial está constituido por el volcán Lanín
(Figs. 7 y 8). Este centro corresponde a una estructura pleis-
tocena erosionada sobre la cual se han desarrollado uni-
dades más modernas, una de los cuales ha sido datada
en 90 ka (Lara et al. 2004), hasta tiempos postglaciarios
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Figura 9: Cerro Domuyo, de edad pliocena superior a cuaternaria, intruyendo a secuencias jurásicas y cretácicas inferiores. Este cuerpo

central se asocia periféricamente a un magmatismo dómico de unos pocos cientos de miles de años y emisión de una extensa secuencia

ignimbrítica hacia el oeste (Llambías et al. 1979; Miranda et al. 2006, Mariot 2008).

Figura 10. Volcán Tromen en el norte de la provincia de Neuquén asociado a importantes efusiones holocenas (Llambías et al. 1982) y

supuestas menciones de actividad histórica (Havestadt 1752). En la fotografía puede observarse la estructura volcánica pleistocena sobre la

cual se construyó un pequeño estrato volcán de 0,175 Ma (Kay et al. 2006, Galland et al. 2007).

Colada postglacial en la base del flanco noreste del Volcán

Copahue

Figura 11: Coladas postglaciarias emitidas a partir de fisuras desarrolladas en la ladera norte del volcán Copahue, que forma parte del arco

volcánico cuaternario. El volcán Copahue constituye mayormente una estructura volcánica antigua (~1,2 Ma) altamente erosionada que ha

sufrido una resuperficialización con posterioridad a 0,7 Ma y hasta tiempos postglaciarios, con cuatro erupciones en la década del ´90 del tipo

freática (Naranjo & Polanco 2004).
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tador en mapuche) le habría cortado la cabeza a su herma-
no Quetrupillán en territorio chileno adyacente luego de
un largo ciclo de confrontaciones (¿erupciones?) (el
Quetrupillán es un volcán perteneciente al frente volcáni-
co actual, con una morfología achatada derivada de un
colapso de su sector apical). Groeber (1928) concluye que
los mapuches habrían presenciado el colapso parcial de
la estructura del Quetrupillán durante su estadía en la
zona, rasgo similar al observado para el Lanín de morfolo-
gía común. Si bien no constituye una cita directa de la
actividad de este centro, su similitud morfológica podría
indicar ciclos de colapso recientes.

Finalmente, en el frente andino se localiza una de las
regiones que presenta una de las concentraciones más im-
portantes de actividad pliocena a cuaternaria de toda la pro-
vincia de Neuquén (Fig. 7). La región de la fosa de Loncopué
concentra grandes volúmenes efusivos que se desarrollan
sobre un sustrato volcánico plioceno inferior (Vergara & Muñoz
1982, Pesce 1989) que se expone en el ámbito cordillerano.
Estas efusiones sobreyacen áreas desarrolladas en subsue-
lo y determinadas a partir de estudios magnetométricos, ca-
racterizadas por sus altas conductividades eléctricas que han
sido asociadas a reservorios de magmas y/o volátiles (Brasse
& Soyer 2001). Este conjunto está integrado por una serie de
grandes estratovolcanes y calderas en la región occidental
sobre la Cordillera Principal, que se asocian a la emisión de
flujos ignimbríticos y campos volcánicos basálticos mono-
génicos en la región oriental. Escasas edades radimétricas
circunscriben al primer conjunto al Pleistoceno inferior en el
campo volcánico de Pino Hachado (Fig. 7) (Muñoz & Stern
1985), que resulta correlativo al gran plateau basáltico que
constituye la plataforma sobre la cual se asienta el campo
monogénico de Loncopué oriental (Folguera et al. 2004). El

sector de erupciones monogénicas obtiene un particular de-
sarrollo en adyacencias a la localidad del Huecú donde Ro-
jas Vera et al. (2009) registran al menos 10 pulsos de actividad
volcánica monogénica que han anegado reiteradamente al
tramo superior de los ríos Agrio y Ñorquín (Fig. 12). Estos auto-
res consideran parte de las efusiones mencionadas como
relativas a tiempos postglaciarios en función de las relacio-
nes que observan respecto de la morfología mencionada en
la región. Parte de estas efusiones han sido consideradas
hasta históricas en función de los relatos que Groeber (1928)
colecta en el área del Huecú, según los cuales los mapuches
habrían presenciado los ciclos de inundaciones menciona-
dos asociados a la eruptividad del área, así como fenóme-
nos interpretados por el autor como de caída de material
piroclástico de envergadura en algunos centros volcánicos
reconocidos.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A través de esta sinóptica revisión del estado de co-
nocimiento acerca del magmatismo neógeno a cuaterna-
rio en la provincia de Neuquén, hemos individualizado
tres conjuntos principales:

a) Uno relativo a secuencias oligocenas a miocenas
inferiores volcánicas interdigitadas con un relleno sedi-
mentario cuyos depocentros han sido reunidos en la cuen-
ca de Cura Mallín en el área andina y secuencias principal-
mente basálticas emplazadas en el área del antepaís. Las
primeras poseen afinidad de arco, mientras que las se-
gundas han sido interpretadas como productos de intra-
placa. Ambas se asocian a regímenes extensionales
imperantes hasta el Mioceno inferior.

Figura 12: Campo volcánico del Huecú asociado a eruptividad histórica en Neuquén descripta por Groeber (1928) a partir de relatos indígenas

en la región (según Rojas Vera et al. 2009).
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b) Secuencias del Mioceno desvinculadas de la zona
limítrofe con Chile y desplazadas hacia el este tanto en el
norte como en el sur de Neuquén. En el norte, estas se-
cuencias volcánicas representan términos menos evolu-
cionados que aquellas secuencias pertenecientes a la
cuenca de Cura Mallín. En el sur de la provincia, este tren
de expansión oriental mioceno está representado por gra-
nitoides en el área andina, e ignimbritas y depósitos piro-
clásticos y subordinadamente basaltos y basandesitas
hacia el antepaís.

c) Finalmente en el Plioceno y el Cuaternario el cua-
dro cambia drásticamente hacia un conjunto de campos
volcánicos bimodales relativamente circunscriptos a con-
juntos discretos, paralelos al frente andino y/o periféricos
respecto de complejos dómicos centrales. Estos conjuntos
han sido en su mayoría asociados a volcanismo de intra-
placa. Las erupciones postglaciarias y hasta históricas se
localizan en cercanías a la región del arco actual, con la
posible excepción del volcán Tromen.

Los desarrollos hacia el este excepcionales de
las secuencias con afinidad de arco en el Mioceno han
sido explicados apelando a cambios en la configura-
ción de la zona de subducción en este período, en parti-
cular para las regiones del norte de Neuquén y sur de
Mendoza (Kay et al. 2006, Spagnuolo et al. 2010). Si bien
existe cierto acuerdo en torno a que este proceso domi-
nó la evolución tectónica de la región para el norte de
Neuquén y sur de Mendoza, la propuesta de un ciclo de
somerización equivalente para la región sur de Neu-
quén y Río Negro no contaba con una propuesta hasta la
fecha. La profusión heterogénea de magmatismo
plioceno a cuaternario con posterioridad a estos ciclos
de expansión del arco hacia sectores orientales, ha sido
explicada entonces como resultado del empinamiento
de la zona de subducción, a través de la cual el arco
volcánico se retrae hacia su posición inicial, donde el
arco pleistoceno a holoceno en Neuquén se superpone
a aquel del Oligoceno superior, y la inyección de
astenósfera en la cuña astenosférica ampliada da lu-
gar al ascenso de volcanismo de intraplaca en la región
(Kay et al. 2006, Ramos & Folguera 2010).

Las dos zonas de expansión magmática miocenas
que afectan al territorio de Neuquén en sus secciones
septentrionales y meridionales respectivamente coinci-
den con las áreas de máximo desarrollo areal del volca-
nismo plioceno a cuaternario de intraplaca:

a) la expansión magmática miocena representada
en el norte por las Fms. Charilehue y Cajón Negro coinci-
den latitudinalmente con los campos volcánicos posterio-
res de Auca Mahuida, Tromen, Domuyo y Maule, mientras
que,

b) la expansión magmática oriental en las secciones
australes representada por las efusiones de Collón Cura
coinciden latitudinalmente con el área de máximo desa-
rrollo de los campos volcánicos de Pino Hachado, laguna
Blanca y aquellos asociados al curso actual del río Collón
Cura, que continúan hacia el sur en el ámbito de la provin-
cia de Río Negro.

De esta manera se propone un modelo, basado en
propuestas previas, que permite explicar los dispares de-
sarrollos tanto de las series neógenas expandidas hacia
oriente como de los productos de intraplaca subsiguien-
tes.
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