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Sedimentologia y Mineralogia de Playas de la Peninsula Valdes y el Golfo Nuevo 
(Chubut - Argentina) 

E.M. GELDS, J.O. SPAGNUOLO. R.A. ScHll.lll.l1 & E.A. GOMEZ 

IADO. Avenida Ah!m 53. (8000) llahinl31anea. Argentina 

(Recebido em 11 / 96. Aceito para publica"Ao em 06/ 97 ) 

Ab5Ir.~1 - Beach sediments of the area under study have lhe following lexlural characteristics: 59-/_ correspond to 
fine sands; in lower proportion we can find medium and coarse sands; 40% are gravel and sandy gravel: 1% include 
lhe pelitic fraction Log-probabilistic curves show a general nonnal behaviour in le~!ural distribution The predominant 
sorting is modera!e indicating an intermediate maturity deg.rec Mineralogical ctlaracteristies arc mmerals prc:sent 
belong to the "pampeano-palag6nica" associalion: high concentrations of glass and garllel have been observed in 
some an:1S and this can be Dllrihulcd to local dynamic conditions; using Ihe grouping 5t8tlSlicai analySiS thrc:e groups 
were established and Iheir charaClcristics would indicme a dislributlvc tendency rehued 10 energy conditions of each 
environmeni, the gulfs dynamical behaviour would depends on Ihe coaslal topography lind on wind innuente! over 
lilloral drift 
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INTRODUCCION 

La peninsula Valdes separa a losgolfos San Matias 
y Nuevo y aloja al golfo San Jose, en su sector norte 
(Fig. I). Presenta diversos tipos de costas. las que estan 
afectadas por condiciones dinamicas tales que determinan 
una amplia variabilidad en las caracterfsticas y 
distribuci6n de los sedimentos de sus playas. En este 
trabajo. que forma parte de un estudio integral que los 
autores realizan en la costa patag6nic8 (Gel6s et al.. [990 
y 1995), se tratan de establecer las relaciones existcntcs 
entre la textura y la mineralogia de estos sedimentos y 
las condiciones dinamicas imperantes en el area. 

UBICACION Y ANTECEDENTES 
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La zona eSlUdiada csta comprendida entre un punto 
situado 10 km al sur del limite Chubul- Rio Negro (per
fil )4) Y la punta Ninfas (perfil 55), con una extensi6n 
aproximada de 400 km. (Fig. I). Entre los antecedentes, 
el trabajo de Alric (1994) caracteriza desde el punto de 
vista textural y mineral6gico a la playa EI Doradillo del 
golfo Nuevo. Un trabajo referido a deriva litoral es el 
realizado por Lanfredi (I 974) que se ocupa deeSle efecto 
en las aguas costeras del golfo Nuevo. Figura I . Arca de estudio y ubicacion de perfiles. 
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GEOLOGIA Y COSTAS 

La geologia del ambiente costero esta representa
da por vu1canitas saltuarias integrantes del Complejo 
Marilil de Cortes (1981), correspondientes al Triasico 
Superior - Jurasico Superior. La suces i6n ccnozoica 
comienza con calizas fosiliferas de la Formaci6n Arroyo 
Verde (Mal vicini y Llambias, 1974) a las que suprayacen 
potentes dep6silos de tobas y tobas arenosas, fosillferas, 
correspond ientes a las formaciones Gaiman y Puerto 

Madryn (Haller. 1978). Ambas unidades conforman los 
acantilados y plataformas de abrasi6n presentes en el area. 
Remata la sucesi6n la unidad denominada "Rodados 
Patag6nicos" de amplia distribuci6n en el sector. Par 
encima del nivel de pleamar se ubican , en algunos 
sectores , cordones de rodados y acumulaciones 
medanosas recientes. 
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Un alto porcentaje de las coslas pertenece a golfos 
con diferenles grados de reSlricci6n en su comunicaci6n 
con el marabiertocomo 10 son: la costa sur del San Matias 



y la totalidad de los golfos Nuevo y San Jose. EI resto 
penenece a la costa de la peninsula Valdes entre punta 
None y punta Cerro Morro Nuevo. en contacto con el 
mar abieno. 

M[TODOLOGIA 

Se levantaron 22 perfiles de playa utilizando el 
metodo de Emery adaptado (Spagnuolo et al.. 1992). Se 
tom6 un total de 59 muestras. en un numero de hasta 
cuatro por perfil. seleccionando aquellos sectores donde 
se evidenciaron variacioncs texturales del scdimento. En 
los perfiles 53 al55 no sc exrrajcron muestras para amilisis 
sedimentol6gicos por Iratarse exclusivamente de gravas 
gruesas. Se detennin6 el tipo y la lilologia de las plata
fonnas de abrasion y de los acantilados con el objeto de 
establecer su posible apone al material sedimentario. Se 
complemento con un relevamiento geomorfol6gico de 
campo para relacionar la distribuci6n de los sedimentos 
con la ace ion de los agentes eolico y acueo que originaron 
dichas geoformas. 

Las muestras se trataron en laboratorio por meto
dos convencionale$ (ParfenoITet al., 1970). EI pipeteado 
se realizo en muestras con mas de 10% de fraccion fina. 
La separacion de componentes livianos y pesados se 
efectuo en el tamano f 3 (0, 125 mm) de la escala de 
Wentwonh (1922) utilizando bromoformo (d = 2,86). EI 
recuento de minerales se hizo sobre 200 componentes 
de cada fracci6n por muestra. con microscopic 
petrografico y valores expresados en porcentaje. Los 
parametros estadisticos de Folk y Ward (1957) y la 
clasificaci6n textural de los sedimentos se calcularon 
mediante e l programa GRANUS (Perillo et al .. 1985). 

A fin de analizar tendencias distributivas en las 
fracciones de minerales livianos y pesados, se efectu6 
un anal isis poblacional en base a un metodo estadistico 
de agrupamiento (cluster analysis). Se tom6 como indi
ce de asociaci6n el de Czekanoswsky (Legendre y 
Legendre, capitulo 6. 1979). EI mismo es cuantitativo y 
relaciona los eleme ntos comunes entre cada par de 
muestras; por 10 tanto el mayor peso en el cfllculo de este 
indice de similitud corresponde a los intervalos de c1ase 
que presentan un mayor porcenlaje de individuos (mayor 
rrecuencia). Por ello, para poder agrupar las muestras en 
grandes conjuntos afines. se utiliz6 ligamento completo 
por sere[ 6ptimo para este fin a pesar de que esto provo
que una mayor defonnaci6n de la matriz de asociaci6n. 
EI ana lis is se rea[izo en base a la posici6n geografica de 
los perfiles de donde se tomaron las muestras. utilizan
dose para la interpretaci6n criterios morfo[6gieos y 
dinamicos. 

RESULTADOSOBTENIDOS 

Tcxtura 
En base al promedio textural de las 59 muestras 

estudiadas queconstituyen el I OO%de material analizado, 
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Figura ~ . DiSIribuci6n h;~(ual porccnlual promcdiada por perfiles 

se deduce que: 
I) EI 59% corresponde a arena fina. con variedad 

muy fina a mediana. En menor proporci6n aparece el 
tipo de arena mediana y gruesa. 

2) EI 40% es grava a grava arenosa. 
3) La fracci6n pelitica no supera el 1% Y no influye 

en la c1asificaci6n. 
En la figura 2 puede verse la distribuci6n textural 

por perfiles en base a una muestra promedio caracteristl
ca de cada uno de ellos y que representa la seleccion 
impuesta por la condici6n energctica de cada ambiente. 
Se observa una disposicion casi simetrica de las curvas 
de arena y grava. Esto indica que el tipo de sedimento 
queda caracterizado unicamente por la variaci6n de 
ambas fracciones de grana en cada perfil, 10 que 
responderia a la dinam ica marina en cada sector, asociada 
al tamano de grana predominante. 

En la figura 3 se presenta la distribuci6n textural 
vinculada a las geoformas del perfil (ambiente) en base 
a una muestra promedio total para cada geoforma. Es 
evidente una preponderancia de arena en el medano 
(buena selecci6n). En [os seclores de playa alta. media y 
baja, la grava disminuye en el sentido en que aumenta la 
arena (concentraci6n de grava en playa alta por mareas 
de tonnenta y extraordinarias con mayor energia; en playa 
media y baja el efecto es de lavado por flujo y refiujo de 
olas). 

Mineralogia 
La composici6n mineral6gica concuerda en ge

neral con [a delenn inada para [os tram os norte y oeste de 
la costa del golfo San Matias (Gel6s el at.. 1990 y 1995) 
Y corresponde a la asociaci6n "pampeano patag6nica" 
definida por Etchichury y Remiro, 1960. 

En las figuras 4 y 5 se ha graficado la dislribuci6n 
promediada de mincrales livianos y pesados. Los pre
sentes en un porcentaje inrerior all% se han agrupado 
como "otros". 

Entre los compOllelltes livianos predominan: las 
plagioclasas (PI) de tipo intermedias (andesina); [as 



GEOFORMAS 

Figura 3 • Distribucion tcxtual porcclltual promcdiada por geofOnflllS, 

JJ.T1!lUOOS 

OTROS: BIOCLASTOS; ARAGONITA; APATITO 

Figura 4 • I'romedu' .1.' Ullllcral.:s li\ ;,,,1.,, ~n porciemo 

"""""""'" .. op.u:os ox. 

OTROS: OUVJNo: %OlSIT!; QJ.N07.OlSIT!; 
CtRCOH; CALaTA: Q.ORIT!; AROu..osOS 

Hgllnl S· Promedio de mincrnlcs pcsllllos en porciento_ 

alteritas; el cuarzo (Q) y las pastas de vu1can itas. La 
composici6n cuarzo - feldespatica de las alteritas fue 
determinada por metod os de tinci6n por Gel6s y 
Spagnuolo, 1982. 
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Ellndice de madurez, relaci6n OfF. es variable. EI 
minimo es de 0,54 (perfil 36) y et maximo de 2.68 (per
fil 39). En la figura 6 puede verse eSla variacion 
destacandoseen general un predominio de la plagioclasa. 
Esto indica una madurez mineral6gica variable entre Ii. 
pos mOOeradamenle maduros a mmaduros. predominan. 
do estos ultimos. 

La distribuci6n de l vidrio volcanico mueSlra un 
comportamiento destacable en el perfil 42 donde alcanza 
una concenlraci6n del 67°'0. En 10005 los casos los vidrios 
se presentan limpidos y frescos. 

Entre los componentes pesados ocupan el primer 
lugar los piroxenos (augita e hipersleno). y en porcentajes 
dccrecientes : alleritas (peso cspecifico > 2.86). 
homblendas y opacos. Derltro de los plroxenos. la auglta 
supera al hipersteno. aun cuando la variaci6n de ambos 
es sim ilar (Fig. 7). No se han observado tcndencias 
reconocibles entre los componentes mayorilarios de cada 
fracci6n (Iivianos y pesados). Es de dcstacar algunas ca
racterlsticas especiales en la mineralogia del sector 
estudiado. Los opacos alcanzan un valor promcdio del 
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Figul1I 8 • I'romcdio porccnlual de mincrllics opacos y granate. 

GEOFORYAS 

Figura 9 - Distribuicion porcenlual de componcnlcs livianos por 
geoformas. Pia: plagioclasas: Ale allcrilas. Qua cuarl.O; Pr: pastas 
de vulcanilas; Vid : vidrio volclinico: FJ,;- fcldespalos ; Olr: OITOS 

«1%). 

GEOFORWAS 

Figura 10 · Dimibuici6n porccntual de componenies pesados por 
geoformas. Aug: Hugila: l'lip: hipersleno; Ope: opacos: All : allerilas: 
Hor: liomblcnda: Gra: granale: Sou: saussurila: Epi: cpidolo: On: 
otros «1%). 
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8%. con "alores maxirnos que. en algunos seClores, 
superan excepcionalmenteeI45%. El granate por su parte 
tiene un valor promedio de 3%. lIegando a sobrepasar el 
30% en si tuaciones excepcionales. La distribuci6n de 
ambos es simitar por tratarse de componentes de aha 
densidad con tendencia a concentrarse bajo similares 
condic iones dim\micas (Fig . 8). En general no hay 
tendencias distributivas en ninguna de las rracciones en 
relaci6n a las georormas de playa (ambientes), tal como 
se deduce de los gnificos respeclivos (Fig. 9 Y 10). 

ANALISIS V D1SCUSION DE RESULTADOS 

Analisis Textural 
Las playas del sector estudiado presentan una 

amplia diversidad textural, abarcando desde las de tipo 
rrancamente arenosas a las rrancamente gravosas. Tal 
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Figura II . Curvas de Vishcr: lcodcocia diSlribuliva de lTIucslras 

situaci6n se relaciona con las direrenles caracterfsl icas 
morrol6gicas de dichas playas, asi como con In dinamica 
marina que actua en distinlas areas. Se aplico la 
melodologla propueSla por Visher (1969) a fin de conocer 
la respuesta textural del sedimento en relaci6n con los 
procesos dinamicos actuantes en el ambiente costero 
estudiado. 

EI analisis general de la s 53 curvas log
probabitisticas correspondientes a las muestras del area 
arroja los siguientes resultados (Fig. 11): 

- Casi el 70% son correlacionables con las curvas 
de Visher para el ambiente marino costero. 

- La mayoria de las curvas de medano se agrupan 
denlro de una unica envolvente de tipo nonnal para esta 
geororma. 

- Las relacionadas con playa alta se agrupan en dos 
envolventes, siendo las mas numerosas las que poseen 
un alto porcentaje en la poblaci6n de tracci6n. 

- Las de playa media corresponden ados grupos 



diferenciados en base a la mayor 0 menor preponderancia 
de la poblaci6n de tracci6n. 

- En playa baja la envoI vente principal comprende 
curvas con bajo porcentual en la poblacion de traccibn. 

- Los valores de los truncam ientos grueso y fino en 
las curvas de los diferemes ambienles. se eorresponden 
con los de Visher. 

- Un 30% se apartan del esquema de Visher. 
pudiendo interpretarse como curvas anomalas. Algunas 
tienen solo I 62 tramos y Olras de 4 a 5. Esto impliea 
igual numero de poblaciones. Son curvas aisladas que 
corresponden a alguna de las geoformas del perfil de 
playa, cuyas rcstantes curvas son nonnales. Se encuemran 
en los siguientes perfiles: 34. 36, 37, 38. 39, 41. 42. 43. 
48.52 Y 53. Resulla dificil explicar cada caso en particu
lar si bien. basado en las condiciones de cada perfil. es
las variaciones pueden atribuirse a: textura del sedimen
to (playas exc1usivas de grava); combinacion de agenles 
dinamicos (e6lico y acueo); fuerte predominio de deter
minado agente dinamico (vienlos, mareas de tormenta, 
olas, corrientes de marea); pendiente de playa y longitud 
de la misma. La variedad encontrada en las curvas 
anomalas se deberia a la preponderancia de una 0 mas de 
las condiciones enuncladas. Como ejemplos pueden 
cllarse: 

Perfil 42: Mueslras de playa alta y baja. Granulo
metria dominame: grava. Pendieme: 12,2%. Energia alia. 
Ambas muestras tienen una poblaci6n de traccion domi
name. La de playa alta tiene dos poblaciones, pues asocia 
una reducida poblacion de saltaci6n. La misma, 
constituida por material aTenoso seria aportada por el 
agente eolico e integrada como matriz al cord6n inicial 
de 18 playa alta. 

En los tramos de playa media y baja, dicho materi
al es puesto en suspension y transportado mar ademro 
por la ace ion de las olas. 

Perfil 52 ; Muestra de pie de medano. Granu lo
metria dominante: arena fina a mediana. Pendieme : 16%. 
Ubicada en la desembocadura de una torrentera. Esta 
integrada por poblacion de traccion, saltacion y 
suspension. La primera y ultima son muy escasas. La de 
saltacion (96%) esta integrada por tres tramos. Todo el 
material es de origen e6lico. el cual ha sido sometido a la 
accion dinamica de retrabajo por viento, lixiviacion por 
agua de !luvias de circulacion torrencial y efectos de 
mareas de tormenta que hacen sentir su influencia hasta 
la base del mcdano. 

En cuamo al coeficiente de seleccion, que indica 
el grado de compelencia del ageme en relacion allama~o 
de grano transportado, se ha detenninado 10 siguiente: 

- Hay dos agrupamientos bien definidos que 
corresponden a sedimentos de pobre seleccion (37,3%) 
por un lado, y de muy buena seleccion (32%) por el otro. 
EI reSIO se distribuye entre moderadamente buena 
(15,3%), buena (8,5%). moderada (3,4%) y muy pobre 
(1,3%). 

- Con respecto a cada geofonna del perfil de playa 
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puede establecerse que: 
a) En el medano predomina la selecci6n modera

dameme buena. variando a pobre. 
b) La playa aha liene principalmente selecci6n 

moderada a pobre. 
c) La playa media tiene proporciones similarcs 

entre buena y pobre selecci6n. 
d) La playa baja tlene selecci6n de buena a muy 

buena. 
EI grado de selecci6n no muestra una tendencia 

distributiva areal. par 10 que debe imerpretarse que solo 
existen respuestas pumuales en las geoformas de cada 
perfil con relaci6n a los agentes de transporle y 
depositacion. En terminos generales la seleccion puede 
estimarse como moderada. 10 que indica que los sedi
mentos presenles poseen un grado de madurez textural 
imennedio. 

Analisis Mineralogico 
AI no presentarse minerales extranos a los que 

integran la asociaci6n de este seclor. no se han podido 
detemlinar tendencias distributivas claras en los compo
nentes de las fracciones de livianos y pesados. Por 10 
tanlO tam poco resulta evidente su comportamlento 
dinamico y su relaci6n con las geoformas presentes ya 
que la combinaci6n de los componentes mineral6gicos 
de las sedimentitas presentes en el area es equivalenle a 
la del sedimento analizado en estos ambientes. Las uni
cas excepciones las constituyen dos muestras: 

- Perfil 42 (muestra de playa alta): concentraci6n 
an6mala de vidrio volcanico (67%). 

• Perfil 52 (muestra de medano): concentraci6n 
an6mala de granate (30%). 

El vidrio no es aporlado por las tobas de las 
Fonnaciones Puerto Madryn y Gaiman (Haller 1978), 
que tienen amplia distribuci6n regional. a pesar de 
contenerlo en alto porcentaje, par cuanto el mismo, en 
estas unidades. presenta una fuerte alteracion mont
moril1onitica (Scasso y del Rio, 1988). Por 10 tanto su 
origen podda relacionarse con dep6sitos cineriticos 
asociados a erupcioncs acaecidas durante el Cuaternario. 
10 cual ya fue senalado para otros depositos similares 
por Gel6s et al.. (1990 y 1995) en las costas del golfo 
San Matias y Gcl6s y Spagnuolo (1982) para [os sedi
mentos de la porci6n interna de la bahia Blanca. Dada su 
fragilidad, los vidrios, 5610 pueden preservarse en ambi
entes «prolegidos)) de baja energia, [0 que explicaria su 
concentraci6n y buen estado de conservaci6n en sectores 
puntuales. 

EI granate provendria de [as areniscas de la 
Formacion Rio Negro. ya que es un integranle del con
junto de minerales metam6rficos de las mismas (Andreis, 
1965), cuyos afloramientos tienen amplia distribuci6n 
en la peninsula Valdes y corrcsponden a sedimentitas 
continentales que suprayacen a los dep6sitos trans
gresivos del «Entrerriense)) (Scasso y del Rio, 1988). Se 
concenlra principalmente en la costa sur del golfo Nuevo 
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Figura 12 - Dcndrogramas de asociaci6n de mueslras por perfiles (clusters), (al MincTalcs livianos. (b) Mincralcs pcsados 
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en desembocaduras de torrenteras. formando concen
Iraciones por lixiviaci6n. originadas por avenidas de 
aguas de escurrimiento superficial y retrabajadas por los 
agentes e61ico y acueo durante mareas de tormenta. 

En el anal isis estadistico por agrupamiento (cluster) 
se emple6 un valor de indice de asociaci6n de 0.65 para 
la determinaci6n de los grupos. lanto de livianos como 
de pesados. Esto significa que los agrupamientos de 
mueSlras establecidos presentan un porcemaje superior 
al 65% de componenles en com un. Los resultados 
oblenidos son los siguientes : 

- Minerales livianos: (fig. 12 a). Se generan dos 
agrupamientos cuyo rango de similitud primario se fun
damenta en el contenido de cuar.W. En el grupo A. que 
es el de mayor extensi6n areal. e l tenor de dicho mineral 
es inferior aI20%, mientras que en el grupo B es superi
or al 30%. Esto en principio se vincularla al parametro 
de selecci6n textural de estos sedimentos que. como se 
indicara. fluctua entre pobre a muy buena selecci6n. Sin 
embargo la distribuci6n areal de ambos grupos no muestra 
tendencias que permitan vincular el indice de madurez 
con determinadas geoformas 0 con cond iciones 
dinamicas particulares del ambienle eSludiado. 

- Minerales Pesados: (fig. 12 b). Pueden reconocerse 
Ires gran des agrupamientos cuya base primaria de 
separaci6n esta dada por el porcentaje en peso de 
minerales pesados. El grupo A (2,6%) se caracteriza por 
la escasez de opacos y gran ate. y relaliva abundancia de 
los minerales de menor densidad. Su presencia esta 
restringida casi exclusivamente a [a costa sur del golfo 
San Jose. EI grupo B (28%) tiene valores altos de opacos 
y granate y preponderancia de los minerales de alta 
densidad. Se encuentra casi unicamente en la costa no
roeste del golfo Nuevo. EI grupo C tiene porcentajes muy 
variables de pesados (I % a 69%) y agrupa el mayor nu
mero de muestras (29). Se caracteriza por la abundancia 
de piroxenos (augita - hipersleno) y la escasez de las res
tanles especies. que se reparten en porcentajes simi lares. 
Su amplia distribuci6n abarca casi [a totalidad de la cos
la de la peninsula Valdes. 

Los minerales pesados. ademas de establecer la 
fuente de origen del sedimento. sirven como indicadores 
dinamicos del ambiente de deposilaci6n. Desdeeste punto 
de vista. el agrupamiento realizado por el metodo. asf 
como la ubicaci6n areal de los grupos, eSlfm indicando 
su lendencia distributiva. EI grupo A se ubicaen un sector 
de poca energia y pobre se lecci6n por 10 que muestra 
una baja concentraci6n de pesados. EI grupo B en cam
bio se encuenlra en un sector de mayor energ!a y mejor 
selecci6n, 10 que favorece la concenlraci6n de minerales 
densos. EI grupo C por su parte, representa a sectores 
con condiciones de energia y selecci6n variables, to que 
determina que la concentraci6n de pesados se haga en 
funci6n de las particularidades de cada tramo. 

Se puede formular la propuesla que la tendencia 
distribuliva observada. se relacionaria con factores tales 
como: sistemas de circulaci6n costero, morfologia de la 
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costa e influencia de factores climfllicos. en particular 
vientos. 

Lanfredi (1974) establece que en el golfo Nuevo 
existen subsistemas de circulaci6n que funcionan muy 
debilmente en relaci6n al regimen de mareas de Puerto 
Madryn. Si bien no 

hay datos similares para los demas golfos, segtin 
este autor es probable que puedan aplicarse slOlilares 
consideraciones. yaque el regimen general de circulaci6n 
y mareas eSla determinado por iguales condiciones de 
circulaci6n oceanica. La costa de la peninsula Valdes 
entre Punta Norte y Morro Nuevo tendria condiciones 
de circulaci6n vinculadas con el regimen oceanico de 
ese sector. 

La morfologla de la costa como ya se seilalara. se 
caracleriza porel predominio de ambientes de circulaci6n 
restringida, golfos principalmente. En cuanto a los vientos 
puede senalarse que los de mayor intensidad y. en 
consecuencia los de mas fuene acci6n son los del oeste y 
sudeste. 

CONCLUSIONES 

Los sedimentos son fundamentalmente de origen 
terrigeno. La variabi lidad textural determ inada esta COII
dicionada pOT el tipo de material disponible en cada per
fil y por los factores locales que afeClan su distribuci6n. 

Las tendencias distribulivas halladas en funci6n de 
los minerales pcsados han posibilitado establecer tres 
poblaciones que responden a condiciones dinamicas 
igualmenle localizadas. 

Puede afirmarse que. tanto desde el punto de vista 
textural como mineral6gico. no aparece un patr6n 
distributivo regional definido. EI mismo se ajusta a las 
condiciones particulares de cada sector. 

EI tipo de circulaci6n de corrientes de mareas do
minante en los golfos San Matias. San Jose y Nuevo. 
fuertemenle influellciado por la morfologia costera y los 
factores climaticos dependientes de los vientos de mayor 
intensidad del area, serian los condicionantes de las ca
racleristicas distributivas texturales y mineral6gicas 
seilaladas. La circulaci6n oceanica s610 actuaTia en la 
costa de la peninsula Valdes entre las pumas Norte yCerro 
Morro Nuevo. 

REFERENCIAS BIBUOGRAFICAS 

Alrie. V.I 1994 Estudio granulomttrico y mineralogico de los sedi· 
menlOS de playa EI Dorndillo. golfo Nuevo. Cilubut Argentina 
Ruiul NI' lln li . PI'lgOllic •. Serie Cicndas de la Tierra. Puerto 
Madryn. Argenlina. 2: 1-12. 

Andrcis. R 1965. Pctrografia y paleocorricnles de la Formaeion RID 
Negro. Rt>'iu. dd Musto dt L. PII'a Geologia. 5(36):245-3 I 0 

Cortcs.1M 1981 EI suslrato precrcllicico del e'l[iremo nordeste dc 
la provincia del Chubul. Rtvisi . dt I. Asnci.eion Gtolot;;kl 
Argrnlinl, 36(3)217-235 

Elchichury. M C. & Remlro. J.R. 1960 Mutstras dc fondo de III 
plalaforma continental eomprendida cnlrc los paraldos 34° y 36~ 



30' de latitud sur 'I los meridianos de 53~ 10' 'I 56~ 30' de longi tud 
oeste Rfvb ta df l MUSfO Argentino de C iendas Nat urales 
IC lkrnardino Rivadavia!!, Ciencias Geologicas. La Plata. Argen
tina. 6(4):198-263. 

Folk, R.L. &: Ward, WC. 1957. Brazos River bar. a study in the 
significance of grain si:te parameters, J ournal of Sedimfn tary 
Pflrology, 27( 1):3-26 

Gelos. E.M &: Spagnuolo. J.O. 1982. Estudio composicional de los 
sedimentos de fondo de la ria de Bahia Blanca cnlre Puerlo 
CualTl:ros 'I Pueno Ingeniero White. ReviSla de II Asoc: i.cion 
Geol6giCi Argtnl ina. 37(1):3-22. 

Gelos. EM. Spagnuolo, J 0 &: Schillizzi. R.A. 1990. CaraClcres 
Icxlurales y mincmlogioo5 de sedimentos de playa de la costa nor
Ie del golfo San Matias. Revis il de II A!lociacion de Mincralogia, 
Petrologll y sc:dimr nlOlogll, Buenos Ain:s; 21 {1-4):41-52 

Gelos, E.M., Spagnuolo. J.O. Schillizzi. R.A. & Gomel E.A 1994 . 
Textura 'I mineralogla de los sedimencos de playa entre San Anto
nio Oesle (Rio Negro) y Puerto Lobos (Chubut). Revista de 1M 
Asoelacion Geologica Argenlina. 49(1-2):85-92. 

Haller. MJ . 1978. ESlratigrafia de la reg ion 81 poniente de Puerto 
Madryn, prov incia de l Chubut. Republica Argentina. In : 
CONGRESO GEOLOGICO ARGENTINO, 7., 1978. Buenos 
Aires. Aetas ... Buenos Ain:s, Neuquen; v. I, p. 85-297. 

Lanfredi. N W. 1974 Corricnte5 supcrficiales en aguas costeras del 
Golfo Nuevo. Centro Nae ional Puagonico; serie (nfo rmes 

46 

CienHficos I'ueno Madryn. /\rgeolina. I 1-14 

Legendre. L &: Legendre. P 1979. ,"cologie numeriqut II. Paris 
Masson el Cic Edileur$, 254 p. 

Malvieini, L. &: Llambias. EJ. 1974 Geologia 'I gtnesis del depOsi· 
to de manganeso Arroyo Verde. provincia del Chubul. Buenos 
Aires, Argentina. In CONGRESO GEOU')GICO ARGENTINO. 
S. Ae tlS ... v 2. p 185·202 

Parfenoff. A. , Pomerol. Ch &: Tourenq, J 1970. Les mintuux fn 
gra ins ('arls . Masson el Cie Edileurs. 575 p 

Perillo. G.M E .. Gomez. E.A. Aliotta. S & Galindez. DE.. 1985 GninIJl; 
un prograllla FORTRAM para cl an61isis eS18diSlico 'I grnfico de 
muestras de sedimentos. Rtvista de la Asodad on de Minenlngi •. 
l'rlrolORr. )' u d imenlologla. Buenos Aira. 16(1-4): 1-6 

SCIISSO, R.A & Dc:1 Rio. C 1988 Ambientes de sedimentaci6n 
eSlratigrafla 'I provenicncia dc las sccuencias marinas del Terciario 
superior de 10 regi6n de 10 I'enlnsula Valdes (Chubut). ReviSIY de 
la Asoriad l'l n Geol6gicN Argrnlina. 42(3-4):291-321 

Spagnuolo, J.O" Schilli;.:;.:;, R.A. &: Gclos. E,M .. 1992. Adaplaci6n 
del metoda de Emery a perfiles de playa de gran e~lcnsi6n . Revis
la AI" nt in. Rio Grande. Brasil. 14 (unico).59-64 . 

Visher. G.S 1969. Grain sile distributions and deposilional proces
ses. Journal of Sedimen tary I'c trology. 39(3): 1074-11 06 

Wcnlwortll. C,K (922, A scale of grade and clase terms for clastic 
sediments. J ournl( o r Geo(ogy. 30 '377-392 


	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46

