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SEDlMENTOLOGIA DEL CONGLOMERADO MAMPITUBA, RS, BRASIl. 

SlNOPSE 

~ descrito em detalhe 0 denominado "conglo· 
merado Mampituba", aflorante 3 1,5 km ao Norte 
de Vila Sao Joao, na Rodovia BR·IOL 

o conglomerado esta situado sobre dlabasios 
da Forma~ao Serra Geral e arenitos da Formaoyao 
Botucatu, e consiste em dois afloramentos con' di· 
ferenoyas de idade e de petrofabrica; a sua composi· 
oyao e litica, form ada essencialmente por fragtllen· 
tos de diab:isios. 

o afloramento "A" (mais 3ntigo) apresenta 
materiais mais grosseiros e petrofabrica is6tropa, 
enquanto 0 afloramento "B" caracleriza·se por 
materiais mais finos. apresentando notoria imbri· 
caoy:lo e petrofabrica monoclinica. 

Os ruditos, considerados como dep6sitos mario 
nhos, sao reinterpretados como tendo sido deposi. 
tados em areas continentais por enxurradas (fluxo 
laminar) no afloramento "A", e parciahnente mo· 
dificadas por processos fluviais normais (aflora. 
mento "B"). 

RESUMEN 

Es descripto en detalle el denominado ·'con· 
glomerado Mampituba", aflorante ai,S km al 
Norte de Vila Sao Joao, en la ruta Federal BR·IOl. 

EI conglomerado yace sobre diabasas de la 
Formaci6n Serra Geral y areniscas de la Forma· 
cion Botucatu , y consiste en dos afloramientos con 
diferencias en edad y fabrica ; Sll composicion es 
htlca , constituida esencialmente por fragmentos 
de diabasas. 

EI afloramiento "A" (mas allliguo) contiene 
materiales mas gruesos y fabrica isotropa , mientras 
que el "11" esta caracterizado por materiales mas 
finos , presentando notoria imbricacion y fabrica 
monoclinica. 

Professores do Curso de Pbs·Gradua~ao em 
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Trabalho recebido para publica~ao em 8/8/78. 

PO' 

Renato R. Andreis y Gerardo E. Bossi '" 

Las psefitas, consideradas como dep6sitos rna· 
rinos, son reinterpretadas como depositadas en 
areas continentales por remoci6n en masa (flujo 
laminar) en cI afloramiento "A" y parcialmente 
modificadas por processos fluviales normales (al1o· 
ramiento "8"). 

ABSTRACT 
A small psephytic outcrop, located 1,5 km 

North from Vila Sao Joao, on the Highway BR·IOI , 
1000Wtl as the "Mampituba conglomerate" is des· 
cribed in detai\. 

The conglomerate lies on diabases of Serra Ge· 
ral Formation and sandstones belonging to Botu· 
catu Fonnatiol1 , and consist in two outcrops wilh 
differences in age and fabric ; their composition is 
lithic, essentially made of diabase fragments. 

Outcrop "A" (the older) presents coarse mate· 
rials and an isotropic fabric, while the "B" contains 
a finer texture , showing marked imbricatIOn and 
monoclinic fabric. 

Consid.ered as marine conglomerate, the pse· 
phytes are truly continental and were transported 
as local sheet noods (outcrop "A "), slightly modi· 
fied by a somewhat normal fluvial process in out· 
crop "B". 

INTRODUCCION 

EI presente trabajo tiene como objetivos esen· 
ciales los de describir y reinterpretar la genesis de 
los dep6sitos mencionados por Delaney (1963, 
1965, 1966) y Bigarella y Becker (1975). Estos se 
haUan ubicados en la falda occidental de un cerro 
diabasico atravesado por la ruta BR·lO], a unos 
200 metros del 'rio Mampituba , que separa los Esta· 
dos de Rio Grande do SuI y de Santa Catalina C''). 

los dep6sitos en cuesti6n fueron interpreta. 
dos, por los aUlores antes mencionados, como ori· 
ginados en ambiente marino (evidentemente lito· 
ral, aunque no 10 mencionan especificamente) y 
vinculados con el ascenso del mar durante el inter· 
glacial Riss/Wurm (Bigarella y Becker, 1975). La 
inspecci6n de la posici6n topografica y eSlratigra· 
fica de los anoramientos y, sobre todo, de algu· 

( ") Reducidos afioramicntos. de aspeelO similar a! d" Mampituba, han sido deteetados a unos 2.5 km al Oeste de Vila Siio 
l oi o (punto negro fig. 1) y en eJ km 85 de la fltta BR·l01, ccrca de una C:tverJUl excav:lIla en las areniscas de b Forma· 
cion BotuCJ.lu. 

{' J £1 rcducido afloramiento asociado con las pscfitas. fue consideTado poT Bigarella y Becker (1975) como un rcmanentc 
mcteorizado de tas arcniscas de la Formaeion Botucatu. 
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nas caracteristicas texturales megasc6picas, sugie
re otra posibilidad de interpretaci6n paleoambien
tal para las pscfitas. 

ESTRATIGRAFIA 

Con este motive se encara el estudio de las 
propiedades texrurales mas imporlantes de las 
psefitas. Al mismo tiempo, se intenta suministrar 
mayor informaci6n sobre los processos de sedi
mentaci6n en ambierlle continental, ocurridos en 
el area durante el Cuatemario. 

De acuerdo con nuestras observaciones y, co· 
mo ya 10 mencionara Delaney (J 965), el "conglo· 
merado Mampituba" yace sobre diabasas (fue
ron considerados como basaltos) de la Formaci6n 
Serra Geral (Cretacico) y psarnitas de la Formaci6n 
Botucatu (Junisico-Cretacico), ambas reunidas en 
el Grupo Sao Bento. Tambien exislen en el afea 
reducidos afloramienlos de areniscas rojizas muy 
friables pertenecientes a 1a Forrnaci6n Chui ('") y, 
probablemente a1 Miembro Taim(PJeistoceno supe
rior, reconocido por Soli ani Jr y Jost (1976) y 
leltzer (1976) en otras areas del Estado de Rio 
Grande do SuI. 

Parte de la informaci6n aquf presentada ha 
side obtenida del relevamienlo topografico - geo
l6gico , en escala 1: 1.000, efectuado con un leo
dolito autorreductor DAHLT A 020, tomando co
mo referenda allimetrica para la confecci6n del 
mapa topografico, el nivel normal del rio Mampi
tuba. La figura 1 ha sido confeccionada con las 
aerofotografias SH 22-K-I Faja 199 - 51184/85 
en escala aproximada 1: 60.000; por su parte, en 
la figura 2 se muestra la topograf(a y geologia del 
area relevada. 

Finalmente, en el manto coluvial referido por 
Bigarella y Becker (J 975) sobre el conglomerado 
de Mampituba, han sido reconocidos, ademas del 
suelo actual, por 10 menos Ires paleosuc1os (vcase 
cuadro I). 

En resumen, la secuencia estraligrafica local esta constituida por las siguientes unidades (cuadro I): 

SUELO ACTUAL 

PALEOSUELQS 1·111 

CONGLOMERADQ MAMPITUBA 

FORMAC ION CHUI 

FORMA CION SERRA GERAL 

FORMACION BOTUCATU 
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CUADRO I 

SECUENCIA ESTRATIGRAFICA 

Castano grisaceo, con pobre desarrollo del horizonte A, mas oscu
roo Su potencia varia de 0,30 a 0,60 m y contiene numerosos frag
mentos de diabasas meteorizados. 

Castafio rojizos (II y III) hasta rojizos (I); macizos 0 con debil dis
yunci6n columnar (II) y frecuentes canales producidos por raices 
y vermes. Son suelos limo-arcillosos, cuyo espesor oscila entre 
0,30 y 1,20 m; suelen contener daslos de diabasas meteorizadas 
dispersos 0 acumulados en la base (Ill). 

Descripto en este trabajo 

Areniscas medianas, rojizas (por pigmenlaci6n hematitica), con 
buena selecci6n.Maeizas y muy friables, pueden indUlr algunos 
fragmentos de diabasas meleorizados. 

Diabasas verde asCUTO, de textura homogcnca. Presentan una 
cubierta de meteorizad6n con notorio desarrollo de disyunei6n 
esferoidal, que alcanza a medir 3 m de potencia. Las IOnalidades 
arnarillo-castafias SOil cornunes y, por erosi6n, son liberados frag
merllos frescos rode ados por una cubierta de alteraci6n y otros 
lotalmente meteorizados. La masa ignea esta atravesada por di
ques de areniscas cuarzosas rosadas hasta moradas, de 0,5 a 2 ern 
de espesor y de eXlensi6n variable. 

Areniscas rosadas finas, litificadas, con buen desarrollo de estruc
turas cruzadas de genesis e6lica (con potencia superior a los 2 m). 



DESCRlPCION DE LOS AFLORAMIENTOS 

De las referencia bibliograficas y de acuerdo 
con la posici6n y extensi6n actual de los aflora
mientos (fig. 2), debe admitirse que, en [ealidad, 
existen dos asomas del conglomerado Mampituba 
en el area tipo: uno ubicado a1 Oeste de 1a DR-IOl , 
descripto y graficado por Delaney (1965, fig. 39) Y 
otro al Este de 13 citada ruta, reconocido por 8iga
reUa y Becker(1975, fig. 49A). 

Como se vera mas adelante, ambos afloramien
tos presentan caracteres texturales semejantes, aun· 
que se hayan farmada en tiempos diferentes. Par 
10 tanto, seran tratados poT separado para su mejor 
comprensi6n y denommaclos "A" (occidental) y 
"8" (oriental), siguiendo un ordenamiento crono
J6gico. 

Se trata de psefitas no estratificadas gris roji· 
zas, compuestas por clastes de diabasa parcial 0 
totalmente a1terados (98%) y de aceniseas euano
sas rosadas (2%). Su aspecto general reeuerda el 
de tipieos ortoconglomerados, debido a la buena 
redondez y elevada esfericidad de los cJastos. Sin 
embargo, la matriz abundante de naturaleza limo
arcillosa pennite descartar esta cJasificaci6n. 

En ambos afloramientos, la pendiente de la 
superficie sobre la eual se apoyan los depositos, es 
de lingulos muy bajos, p"es osciIa entre 20 y 100 
(alcanza a ISO en el afloramiento "A"); en coinci
dencia con la inclinaci6n de las pendientes, los de
p6sitos pseflticos presentan una posici6n horizon
tal (A) 0 con escasa inclinaci6n en la misma direc
ci6n (B). 
AfloramienlO! A. - Resulta difieiI reconocer la ex· 
tensi6n y forma original del dep6sito, pero por las 
caracterfsticas del remanente parece haber sido 
lenticular: se acuila haeia el Oeste, contra los aflo
ramientos de la Formaci6n Botucatu y tambien, 
cabe suponei un acunamiento en direcci6n a las 
diabas3S. 

Las psefitas yacen sobre una superficie de ero
si6n irregular ubicada entre los 7 y 11,50 m s.n.m., 
y prescntan un espesor m:iximo de 3 metros; eubren 
litologias diversas, correspondientes a las Forma
ciones Botucatu, Serra Geral y Chui. EI aflora
miento contiene los mayores fenoclastos haUados, 
que alcanzan a medic SO cm de diametro mayor. 
la distribuci6n de los cJastos es, en aparienda, erra
tica, aunque se advierte que en las porciones-basa
les (hasta los 60 cm) existe una mayor contribuci6n 
de materiales diabhicos finos, de 2 mm a 3 cm, 
completamente a1terados y dispersos en la matriz 
limo-arcillosa. Ademas, y solo en los 10 cm basa
les, se han incorporado en la matriz de las psefitas 
materiales arenosos derivados de la erosi6n de las 
areniscas de la Formaci6n Chui. 
Afloramiento B. - Este cuerpo psefitico, cuneifor· 

me, yace sobre una superficie irregular labrada en 
las diabasas; la cota m1xima del dep6sito es de 7 
metros, y su potencia varia entre 0,50 y 1,20 m. 

A diferencia del afloramiento A, el B presenta 
algunos caracteres megasc6picos diferendales. En 
efeclo, llama la atencibn que una parte del techo 
aparezca nivelado y que sobre esa supcrficie se 
suceda, en brusco contacto, una secuencia de de· 
pOsitos coluviales de granulometria mas fina. Asi
mismo , y aparte de derta imbricaci6n de los clas
lOS, se advierte una gradual disminuci6n de la gra
nulomete'a de los materiales mas gruesos hacia a
rriba, pues los lamanos mayores (entre 0 ,30 y 0,40 
m) se disponen preferentemente en las porciones 
basales y los tamanos menores en las poreiones me
dias (hasta 15 cm diametro) a superiores (6 em 
diametro mayor). Es de senalar que esta gradaei6n 
vertical no es muy notoria a causa de la distribuci6n 
erratica de los elastos mayores en distintos niveles 
del dep6sito. 

SEDIMENTOLOGIA 
METODOS DE TRABAJO 
a) De campo. Con Ja finalidad de determinar la tex
tura media de las psefilas se eseogi6 un sector de I 
metro de aneho (en sentido horizontal) por el es· 
pesor del dep6sito, en cada afloramiento. Vna vez 
praclicada la limpieza, se midieron las dimensiones 
de los ejes A, B Y C de lodos los elastos que fueron 
eX lraidos del sector. Otra de las tareas consisli6 en 
medir el tamano de los 10 clastos mayores en cada 
afloramiento. 

EI porcentaje de matriz, a su vez, rue determi
nado superponiendo una cuadrieula rectangular sa
bre la faja del afloramiento utilizado para detenni· 
nar la lextura media de los dep6sitos. La cuadrfcu
la elcgida consta de I (neas verticales separadas ca· 
da 20 cm y puntas sobre t!stas lineas con intervaJos 
de 10 cm. De este modo, se pudo determinar cuan
las intersecciones tocaban "elasto" y cuantas "rna
lriz". 

Finalmente, la orientaci6n de los cJastos fue 
dClerminada mediante la medicion con bnijula tipo 
Brunton , del azimut e inclinaeion del eje A de los 
cJastos elongados 0 del plano AB de los fenoelas
tos tabulates 0 discoidales. 
b) De laboratorio. Los an31isls texturales consis
tieron, respectivamente, en detenninaciones de ta
mano, geometricidad y fabriea de los materiales 
pseflticos; como complemento, se examinaron for· 
rna y geometricidad de los materiales originales 
(diabasas y diques de areniscas asociados). 

En 10 que respecla al tamano se hall6 la me
dia aritmetica de cada elasto mediante la f6nnula 
(A+B+C)/3; posteriormente , estos datos fueron 
agrupados en grados de la escaJa Vdden-Wentworth 
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(16·32 mm; 32-64 mm;64- 128 mm y 128·256 mm), 
calculandose la media correspondiente a cada uno 
de esos grados. 

Los eSludios de forma involucraron las siguien· 
tes determinaciones: platidad (A+B/2C, Wentworth, 
1922) y esfericidad, calculada en base a la f6rmula 
de Ktumbein (i941) con las relaciones BIA y CIB 
a partir de las tablas de Catacosinos (I965), de 
donde fueron extraidos los tipos de geometticidad 
para cada clasto. 

Can los datos de orientaci6n se construyeron 
diagramas petrofabricos de frecuencia (fig. 3), de
terminando en eUos la direcci6n de flujo de los 
matetiales. 

RESULT ADOS GENERALES OBTENIDOS DEL 
ANALISIS TEXTURAL DE LOS CLASTOS 

EI examen detallado de los fenoclastos revel6 
la existencia de cuatro tipos bien diferenciados, en 
orden de importancia: (i) fragmentos con fuerte 
escamaci6n esferoidal con predominio de formas 
ecuantes, a veces can tendencia a la geometricidad 
oblada, laminar 0 prolada; carecen de pianos a fa
cetas; (2) fragme ntos oblados 0 laminares, con sec· 
ci6n AC rectangular, cuadrada 0 en cuna, !imitados 
por I, 2 0 3 pianos de diaelasaS y con escasa esca
maci6n esferoidal; (3) fragmentos laminares u 0-
blados m;is pequenos que los del tipo anterior y 
limitados por superficies a veces curvas. Represen
tan los restos de las cubiertas de escamaci6n de los 
fenoclastos mayores, y (4) elastos oblados 0 lami
nares con secci6n AC rectangular 0 cuadrada y li
mitados por pianos rectos bien definidos. Corres
ponden, los tres primeros, a los fragmentos de dia
basas y, el ultimo, a los diques de areniscas cuar
zosas rosadas. 
Tarnano. - En general, los valores medios varian 
entre 70 mOl (afloramiento 8) y 83,7 mOl (A), 
y las modas de frecuencia se hallan en los grados 
64·128 mOl (A) y 32·64 mm (B) (cuadro II); sin 
embargo, segun se advierte en el cuadra III , los la
manos medios se distribuyen verticalmente en Ires 
niveles notoriamente diferentes en cada aflora
miento. 

Geometricidad. - En conjunto (cuadra II), pre
domina la geometricidad ecuante (48% del 101al) 
sobre la oblada (38%), en tanto que las clases pro
lada (10%) y triaxial (4%) son menos frecuentes. 
Es de senalar que los clastos ecuantes son mas 
abundantes en el afloramiento A, mientras que los 
oblados tienden a concentrarse en la parte inferior 
de ambos dep6sitos (ver cuadra 111). Par otta par· 
te, debe mencionarse que los elutos ecuantes son 
mayormente diabasicos (96%), asi como los tabula· 
res 0 prolados (iOO% en cada caso); solo en el case 
de los clastos oblados, su participaci6n es menor 
(68%), a causa de una mayor frecuencia de indi-
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viduos de areniscas cuarzosas rosadas (ver cuadro 
II). 
Esfericidad. - Los valores extremos pueden variar 
entre 0,46 y 0,97, mientras que las cifras promedio 
oscilan entre 0,52 y 0,79 (cuadro II). La esferici
dad mas alia esta en las fracciones medias a gruesas 
(32·128 mm en A y 32-256 mm en B), en tanto 
que los valores m;is bajos pueden apuecer tanto en 
las fracciones mas pequei\as (16-32 mm ,en A y B) 
o en las mas grandes (128·256 mm en A). En gene
ral, la esfericidad promedio aumenta de la base a1 
techo de ambos dep6sitos (cuadro 11). 

Si consideramos los cuatro tipos de claslos 
reconocidos, se advierte que los del tipo 1 presen
tan esfericidad mayor de 0,72; al parecer, los frag
mentos de areniscas cuarzosas (tipo 4) nunea so· 
brepasan el valor de 0,60 (cuadro II). 
Platidad. - Los valores promedio estan comprendi
dos entre 2,11 (B) Y 2,38 (A); como podr<i obser
V3rse, las diferencias son muy escasas. La platidad 
mas baja se ubiea en la fracci6n 32-64 mm, mien
Iras que los valores mas altos corresponden a la 
fracci6n de 16·32 mm (en A y B, cuadro [I). 

Como en el caso de la esfericidad, tambien la 
platidad varia con los tipos de claslos reconocidos. 
ASi, los de tipo 1 presentan platidad menor a 1,55, 
en tanto que los demas tienen valores mayores a 
1,55; salvo en un caso (1,66), las areniscas cuarzo· 
sas lienen platidad mayor de 2,25 y alcanzan las 
cifras m4s altas can 7,08. 
Redondez. - En general, su genesis obedece a pro
cesos tales como escamaci6n esferoidal (clastos de 
tipo J, can buena redondez), las existencia de pia· 
nos de diaclasas (elastos de tipo 2, con pobre re· 
dondeamiento), fragmentaci6n de cubiertas de me
teorizaci6n de los clutos de tipo J (elastos de tipo 
3, subangulosos a subredondeados) 0 a la exislen
cia de superficies de contacto de los diques areno
sos con las diabasas (elastos de lipo 4, angulosos). 

De acucrdo con el cuadro Ill, los elastos con 
mayor redondez se concentran en la fracci6n 64-
i28 mm , micntras que los clastos menos redondea
dos aparecen en la fracci6n menor, es decir, entre 
16-32 mm . Esto no es de extranar pues la mayoria 
de los clastos con notoria escamaci6n esferoidal apa
recen en las fracciones 32-64 mm y 64-128 mm, en 
tanto que los fragmenlos de areniseas cuarzosas se 
coneentran en la fracci6n menor (16.32 mm) y 
los de diabasa, de los tipos 2 Y 3, en las fracciones 
medias y gruesas (principalmente 128-256 mm). 

COMPARACION DE LOS RESULTADOS 

Como puede verse en los cuadros II y III , las 
diferencias halladas en los valores promedio de los 
par4mettos analizados no son significativas; quizas, 



la propiedad que exhibe mayores modificaciones 
entre ambos dep6sitos sea la geometricidad de los 
c1astos. 

Observando las cifras promedio de platidad y 
esfericidad surge, con respecto al tamano de los 
fragmentos, una estrecha relaci6n, ya que a los 
valores m,b bajos de platidad corresponden los mas 
elevados de esfericidad (cuadro II). En consecuen
cia y al contrario de 10 que ocurre con los valores 
de esfericidad, los de platidad promedio disminuyen 
de la base altecho de los dep6sitos. 
COMPARACION DE LAS PROPRIEDADES TEX
TURALES DE WS CLASTOS Y DE WS MATE· 
RlALES ORIGINALES. 

EI estudio de los materiales producidos por 
fragmentaci6n y erosi6n actual de la cubierla de 
meteorizaci6n de las diabasas, en gran medida, fue 
facilitado por la existencia de frentes de cantera 
suficientemenle ampJios; esto ha permitido recono
cer que existen notorias similitudes texturales con 
los c\astos inc\ufdos en las sedimentitas psefiticas. 

Los fragmentos de diabasas y de los diques de 
areniscas asociadas, presentan tamanos y formas 
iguales con las identificadas en los dep6sitos psefi. 
tieos. Como consecuencia de esta similitud y, co
mo puede verse en el cuadro II, los valores prome
dio de las distintas propiedades texturales no difie
ren mayormente entre si. 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
De los resultados obtenidos del analisis textural 

de los fenodastos de las psefitas y de su compara· 
ci6n con los materiales origin ales, puede conC\uirse 
que no existen variaciones en las propriedades es· 
tudiadas con la posici6n de los remanentes ni, co
mo se mencionara precedentemente, en relaci6n 
con la naturaleza de la roea madre. 

Esta particularidad, permite inferir urn cierlo 
transporte de los materiales con agentes poco se
lectivos, por 10 que las propriedades texturales tao 
les como esfericidad, platidad y geometricidad, reo 
nejan el comportamiento de los materiales frente a 
la erosi6n de la roca madre; a su vez, los procesos 
erosivos fueron controlados por la marcada esca
maci6n esferoidal 0 el diac\asamiento de las dia· 
basas, dando como resultado detritos con carac
teristicas texturales semejantes en los dep6sitos. 

Con respecto a la redondez, tampoco hay va
riaciones de importancia en las psefitas,lo que per
mite pensar que los materiates origin ales no han 
sufrido desgaste apreciable, probablemente debido 
ala naluraleza y distancia del transporte. 

En cuanto al tamano de IQS dastos, los prome
dios obtenidos a partir de la frecuencia numerica, 
no muestran cambios con la posici6n de los rema· 
nentes. La delerminaci6n de los lamanos maximos 
de fenoclastos permili6 reconocer que el aflora
mienlo A conliene individuos de mayor lamano, 

10 que indicar,a que los agentes que actuaron en 
ese Jugar pose {an mayor competencia, quizas a 
causa de la mayor pendiente de la superficie sabre 
la cual se apoyan las psefitas. 

MA TRlZ DE LAS PSEFIT AS 
En ambos afloramientos, el porcentaje de rna· 

triz determinado fue del 44%. Por 10 general, se 
trata de un agregado Iimo·arcilloso macizo prove
mente de la desagregaci6n de claslos de tipo 3. No 
presenta senales de habeT sido introducida paste· 
riormente a la depositaci6n de los e1astos mayores 
por proccsos de coluviaci6n, como 10 sugiere Blga· 
rella y Becker (I97S). La naturaleza primaria de la 
malriz queda demonstrada principalmente par et 
hecho que los fenoclastos m:is pequenos (de hasta 
5 em de diamelro mayor) aparecen dispersos en la 
matriz con unos pocos contactos tangenciaies en· 
tre si 0 con respecto a los c1astos Ollis grandes. 
DlAGRAMAS PETROFABRICOS 

De los diagramas (fig. 3), quedan evidencia
das tas notorias diferencias en la distribucion yen 
la orientaci6n de los fenoclastos de las psefitas. En 
efecto, el diagrama del afloramiento A (A, fig. '3), 
dentro de su isotropia, muestra una debil tenden
cia a la distribuci6n en abanico; por el contrario, 
el diagrama de B (8, fig. 3) presenta una neta dis
tribuci6n en abanico. Es necesario senalar ademas, 
que la inclinaci6n de los miximos es mayor en 8 
(40-750) que en A (20-350 ) y que esos maximos 
se disponen en sectores distintos: en A, entre 50 y 
1150 (azimut promedio 81 0) y en D, entre 2450 y 
2900 (arimut promedio 2550). La simetrfa mono· 
elinica de los diagramas es mas evidente en cl co
rrespondiente al afloramiento B. 

Con respecto a la paleopendiente, en A, el 
rumbo de los pianos AD 0 del eje mayor de los 
clastos coincide con el de la pendiente, aunque el 
buzamiento es opuesto; en cambio, en B predomi
nan los clastos dispuestos transversalmente a la 
pendicnte e inclinados a favor de la misma. 

GENESIS DE LOS DEPOSITOS 
De las observaciones realizadas en el area sur

gen esencialmente tos siguientes aspectos: los depO
sitos eSI:!:n restringidos y adosados al cuerpo diaba· 
sica; las rocas de base sobre las que se asientan las 
sedimentitas presentan inclinaciones entre 20 y 
150, Y se advierte carencia general de estratifica· 
ci6n en las psefitas. 

Ahora bien, si se consideran lambien la fonna 
de los remanentes, la falta de selecci6n de las psefi
tas y la abundancia de malriz fina, para explicar 
el transporte de los materiales deben seT invocados 
movimientos r.!.pidos; cabe suponer en consecuen· 
cia que el transporte fue realizado por agentes 
acueos de alta densidad (can exceso de cargal, pro
bablemente a modo de flujo laminar de corto aI-
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cance que cubri6 pendientes poco inclinadas de las 
diabasas. Un fuerte indicador de flujo laminar de 
detritos es, si nos atenemos a las conclusiones de 
Fisher (1971) en su estudio de flujos de alta den
sidad, la estructura gradada inversa que aparece en 
el afloramiento A (v~ase descripci6n de ese aflora
miento). Ademas, el disefio petrofa.brico de A (fig. 
3), dada la debil orientaci6n de los clastos, parece 
confirmar la existencia de un transporte por remo· 
ci6n en masa. 

Estas condiciones especiales de transporte 
quedan tam bien evidenciadas por la propia hetero
geneidad de las psefitas, cuyos materiales, en par
ticular los fragmentos mayores, retuvieron las ca
racteristicas heredadas de las rocas proveedoras 
(esto queda comprobado por la similitud de for
mas y de los valores comparativos de los parame
tros texturales). Existe , eso si, en relaci6n con los 
clastos de diabasas, una participaci6n mas impor
tante de individuos derivados de la fragmentaci6n 
de clastos del tipo 1 (con escamaci6n esferoidal). 

De las consideraciones anteriores, puede dedu
cirse que los materiales que constituyen los dep6-
sitos, fueron incorporados ya alterados y que, en 
consecuencia, en la epoca de su sedimentaci6n, las 
eruptivas b<isicas aflorantes en el area (como en 
otras ubicadas mas al Oeste) ya habian desarrolla
do un perfil de meteorizaci6n como producto de 
prolongadas transformaciones quimicas en clima 
humedo (vease Bigarella y Becker, 1975). 

Otro aspecto textural cabe ser examinado. Es 
el del redondeamiento de los fenoclastos, conside
rado por Delaney (1965) y BigareUa y Becker 
(1975) como producto de transporte traccional en 
medio marino. Ante todo, el alto contenido de ma
triz primaria no es compatible con un transporte 
colectivo por tracci6n; por 10 tanto, atendiendo a 
la propia genesis de las psefitas, puede deducirse 
que el redondeamiento es tambien un caracter 
heredado de las rocas proveedaras. 

En 10 referente a las condiciones paleoambien
tales sugeridas por 10 autore~ antes mencionados, 
otros criterios adicionales permiten descartar la 
depositaci6n de los materiales en zol)as litorales. 
Entre eUos, el alto valor de inclinaci6n de los 
fenoclastos (30_330 promedio), en relaci6n con los 
que pueden ser medidos en dep6sitos litorales, los 
que varian de 20 a 150 (Pettijohn, 1975), y la falta 
de selecci6n y bimodalidad evidente de las psefitas 
estudiadas (las gravas de playa son seleccionadas y 
unimodales, Pettijohn, 1975), 

Ahara bien, los sutiles cambios en las propie
dades texturales de los materiales, permiten infe
rir que las psefitas del afloramiento B han sido re
trabajadas en relaci6n con el remanente mh anti· 

guo (A). La interpretaci6n del diagrama petrofa· 
brico de B (fig. 3) indicar{a la existencia de un 
agente de transporte acueo mds fluido 0 bien una 
redistribuci6n de los fragmentos, con posteriori· 
dad a su depositaci6n por remoci6n en masa, por 
comentes debiles a moderadas en cuerpos de agua 
de profundidad media. 

Es de sefialar que la direcci6n de imbricaci6n 
de los clastos (fig. 3) en A hacia el Este y en B 
hacia el WSW, en parte contra la pendiente del 
cerro diabasico (triangulo negro, fig. 2), descarta 
la genesis marina (litoral) de los dep6sitos, pues 
estas orientaciones son perfectamente compati
bles con la pendiente local (afloramiento "A ") Y 
la red de drenaje del rio Mampituba (afloramiento 
"B"). Es posible que, anteriormente, el rio Mam
pituba haya side un curso mas importante, con un 
nivel de aguas a unos 7 metros sobre el mvel ac
tual. La cota de tal "paleorio" Mampituba es simi
lar a aquella del piso de muchas cavarnas excavadas 
por el mar en afloramienlos de la Formaci6n Botu
catu y que se encuentran en ellitoral riograndense 
y catarinense. SegUn la opini6n de Bigarella y 
Becker (1975) tal cota del nivel del mar (y por en· 
de, del "paleario" Mampituba) habria ocurrido por 
ascenso del mar durante el Pleistoceno superior. 

La infonnaci6n reunida sobre las psefitas per
mite concluir que las condiciones generales de de· 
positaci6n coinciden con aqueUas senaladas por 
BigareUa y Andrade (1965) para el Cuatemario del 
Brasil. Segun estos autores, la sedimentaci6n sc 
produjo "casi siempre como torrentes de barr~" y, 
en nuestro casa, el resultado fu~ una diamictita de 
tipo cenogiomer{idico (.) afloramiento A); modifi
caciones posteriores, representadas casi excJusiva
mente por una mayor orientaci6n de los clastos, 
transformaron las facies cenogiomenidicas en otras 
que pueden ser consideradas, en !erminos muy 
amplios, como fases transicionaJes entre ceno y 
fangiomerados (afloramiento B). La movilizaci6n 
de los materiales clasticos, especialmente en A, de
be haber ocurrido por imbicaci6n repentina de 
agua bajo la acci6n de Iluvias torre·nciales. 

Esta posibilidad, unida a las tonalidades roji
zas de los dep6sitos (con respecto a la roca madre, 
que son amarillento castai'ias), y la ausencia de cos
tras ferruginosas , parecen indica"r un clima d.lido y 
humedo con una estaci6n seca', Estas condiciones 
climaticas coinciden con las aceptadas por Millot 
(1964) para explicar 1a rubefacci6n de dep6sitos 
clasticos que originalmente no eran rojos. Es pro
bable que tales condiciones correpondan al clima 
semiarido sei'ialado por Bigarella y Andrade (1965) 
para el Pleistoceno superior del Brasil, 

(") Ceooglomcrado rue defUlido pot Harrington (1945) y divulgado por Dunbar y Rodgers (I 957); es aplicado a depositos 
producidos por flujos mpidos de escombros rocosos, como flujosde tierra, torrentes de barro y lahares (Polanski, 1966). 
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EDAD DEL DEPOSITO. 

De acuerdo con las observaciones efectuadas 
en los remanentes del conglomerado Mampituba 
(en particular del mas antiguo A), puede deducirse 
que las psefitas tendrian una edad post-Chui, 0 sea 
Pleistoceno Superior, pues yacen sobre e induyen 
en la base materiaies arenosos derivados de la ero
si6n de las psamitas pertenecientes a esa formaci6n. 

Cabe sei'iaiar, ademas, que esta edad parece es
tar confirmada tambien , segun fuera examinado en 
paginas precedcntes, por la cota de los afloramien
tos y sus tonalidades rOjizas. A este respecto, los 
tonos rojizos de las psefitas asi como de los deposi
tos coluviales sobrepuestos, permiten descartar la 
posibilidad de una edad mas moderna. En efecto, 
las sedimentitas holocenas presentan comunmente 
colores amarillentos, castanos hasta grises (vease 
Soliani J r y Jost, 1976 y Zeltzer, 1976). 

DENOMINACION DEL DEPOSITO 

Hasta el presente , dep6sitos psefiticos simila· 
res a los descriptos en este trabajo, no han sido 
hallados 0, por 10 menos, no han sido considerados 
como correlacionables. En este sentido, las dificul
tades existentes para correlacionar el dep6sito de 
la BR-IOI (e induso del pequeno remanente ubi. 
cado a 2,5 km al Oeste , ver fig. 1), con otros dep6. 
sitos pseffticos reconocidos en el sector cercano a 
Praia Grande, localizados a unos 30 km al NW. (ver 
Gomes, 1976), resultan cvidentes por la disconti
nuidad de los mismos y la lejania, a pesar de que 
su genesis es curiosamente similar (en gran parte se 
trata de depositos producidos por remoci6n en 
masa). 

Este hecho impide considerar, por el momen
to, al conglomerado Mampituba (que deberia ser 
denominado cenogiomerado Mampituba , seiiaJan. 
do de este modo las caracteristicas texturales y 
gem:ticas), como una unidad formacionaL Es pro
bable que nuevos trabajos en el area de influencia 
del rio Mampituba permitan reconocer la distri
buci6n areal de las psefitas. 
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CUADRO II 

TAMARo 

(en mm) 

16 - 32 

32 - 64 

64 - 128 

128 - 256 

Promedlo 

TAMANO 

(en mm) 

16 - 32 

32 - 64 
64 - 128 

128 - 256 

Promedlo 
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PROPIEDADES TEXTURALES DE LAS PSEFIT AS Y DE LA ROCA MADRE 

CONGLOMERADO DE MAMPITUBA - AFLORAMIENTO A 

GEOMETRICIDAD • T.M . PL ESF 
EC OB PR 

4,0 2.83 3,75 0,52 
40,0 5,43 1,74 0,79 
48,0 7~7 1,80 ", 32% 8% 

0,74 

8,0 17,66 2,16 0,66 

8,37 2,38 0 ,68 

CONGLOMERADQ DE MAMPITUBA - AFLORAM IENTO B 

GEOMETRICIDAD , T.M. PL ESF 
EC OB PR 

20,0 2~7 3,02 0,64 

48,0 4,35 1,67 0,73 
20,0 7,82 1,94 

40% 44' 12% 0,75 

12,0 13,27 1,81 0,74 

7,00 2,11 0,71 

TR 

4% 

TR 

4% 



DIABASA ALTERADA 

TAMARo 
% T.M. PL ESF 

(cn mm) 

16 - 32 12,0 2,49 3,25 0~4 

32 - 64 lOp 4,75 1 ,92 0,73 

64 - 128 46p 7,70 1,48 0,78 

128 - 256 6p 14,16 3,13 0>5 

Promedio 7,27 2,44 0,65 

Abrevialurns. T.M.: Tamai'to medio 

PL : Platidad (Tabularidad) 

ESF : Esfericidad 

EC : Formas ceuanles (isouiales) 

OB : Formas obladas (disooidcs) 

PR : Formas pl'oladas (prisll'liticas) 

TR : Forma! tfiaxiales (lamirwcs) 

CUADRO III 

GEOMETRICIDAD 

EC 08 PR 

48% 28% 20% 

VARIACIONES VERTICALES DE TAMAN-O MEDIO DE LOS EJES DE CLASTOS (EN CM) 

Y DE LOS INDICES DE ZlNGG ( 1915) EN LOS AFLORAMIENTOS DE LAS PSEFITAS 

AFLORAM IENTO A AFLORAMIENTO B 

NIVEL 1 (base) 2 3 (teeho) I (base) 2 3 (tceho) 

ESPESSOR 70 em 55 em 40 em ,,= 35 em 70= 

- 12,46 8,88 10,25 9,14 10,16 10,46 

• 9~7 6)' 7,45 7,07 8,01 7,52 

, 6~7 4)0 4~8 5,37 5,68 4.91 

./- 0,78 0,72 0 ,73 0,77 0,79 0,72 

," 0,11 0,68 0,61 0,76 0,11 0,65 

TR 

4% 
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1-2% [':'{,'.;;' ---~fZ'Zl6-S% 
2-4%~ IWlIlS-10% 

4-6%~' ~'~~~~~"'+10% 

B 
FIGURA 3 - DlAGRAMAS DE OR tENT ACIOI*DE FENOCLASfOS (proyecci6n en hem;s!erio inferior) 
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