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Nuevos datos de trazas de fi sión en apatitas (AFT) y dataciones U-Pb en circones detríticos de la For-
mación Diamante fueron obtenidos del área de Vega de los Patos, al sur del río Diamante en la Cordillera 
Principal de Mendoza. Dichos resultados, junto con estudios previos de petrología sedimentaria del mismo 
sector (Gómez et al. 2019, 2021), muestran similitudes en la procedencia de sus componentes detríticos.

La Formación Diamante es equivalente temporal del Grupo Neuquén, unidad sedimentaria de amplio 
desarrollo en la cuenca Neuquina, cuyos depósitos fueron tradicionalmente vinculados con el desarrollo 
de una fase de antepaís en respuesta al inicio de una tectónica compresiva en el margen occidental de la 
placa Sudamericana a principios del Cretácico Superior (Tunik et al. 2010). A pesar de que los depósitos del 
Grupo Neuquén y de la Formación Diamante reportan procedencias equivalentes, esta última indica que 
el inicio de su depositación tuvo lugar en el Cretácico Inferior tardío, �10 Ma antes que la sugerida para 
el Grupo Neuquén, mientras se desarrollaban grandes sistemas fl uviales y/o fl uvial fans en la cuenca de 
antepaís (Lothari et al. 2020).

Los resultados de AFT de una muestra extraída de la base de la Formación Diamante (VLP001-17) 
arrojan una edad central de 111,9 Ma (Albiano). El análisis morfológico de los cristales de apatitas datados 
indicó que la edad de enfriamiento obtenida proviene de la medición de apatitas euhedrales, única población 
de granos que pudo ser medida. Una segunda población de cristales redondeados fue reconocida, la cual no 
pudo ser medida por no contar con granos dispuestos paralelos a su eje cristalográfi co c. El histograma de 
frecuencia de edades AFT evidencia una distribución similar con la obtenida del diagrama de probabilidad 
relativa e histograma de frecuencias de edades U-Pb en circones detríticos de la misma muestra (Figs. 1AI 
y 1B). Asimismo, la población de circones detríticos de edades jóvenes U-Pb, sugiere la presencia de una 
fuente volcánica coetánea a la sedimentación, con una edad máxima de depositación de 107,2 Ma (1σ; n=4) 
(Albiano) (Gómez et al. 2019).

La diferencia de tiempo entre la edad de enfriamiento (AFT) y la edad máxima depositacional de 
una misma muestra es defi nida como tiempo de retraso o lag time (Garver et al. 1999). En el caso de rocas 
sedimentarias (que no superaron la temperatura de reseteo), este parámetro representa el tiempo que 
tardan los componentes de su fuente de procedencia en enfriarse por debajo de ~60ºC, estos componentes 
son luego transportados y fi nalmente depositados. La Formación Diamante reportó un lag time considera-
blemente corto de ~3 Ma, posiblemente asociado con la presencia de una fuente de procedencia volcánica 
durante los ~10 Ma (Albiano) tal como lo propuso Muñoz et al. (2018 ), en donde la edad AFT representaría 
la edad de enfriamiento rápido de una fuente magmática homogénea. Además, el análisis petrográfi co de la 
base de la Formación Diamante en el mismo sector refl eja un porcentaje elevado de fragmentos líticos con 
texturas piroclásticas, cuarzos engolfados y analcima como cemento (Fig. 1C). La analcima es muy común 
en ambientes volcánicos, ya que la misma se forma por disolución y precipitación a partir de la presencia 
del vidrio volcánico. El análisis de procedencia realizado a partir del conteo modal de clastos indica un 
orógeno reciclado (diagrama QFL) a reciclado transicional (diagrama QmFLt) de acuerdo a Dickinson et al. 
1983 (Fig. 1D).

Nuevos resultados U-Pb en circones detríticos de una muestra de la Formación Diamante del tope de 
la sección Vega de los Patos (TVLP04-21), refl eja un patrón de edades similar, aunque con una disminución 
importante de circones cretácicos (n=1; Fig. 1AII). Estos datos refl ejan una disminución de la actividad 
volcánica y/o el crecimiento de una barrera topográfi ca ubicada al oeste del área de estudio durante el 
Coniaciano-Santoniano (Cretácico Superior).
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 Figura 1. AI) Histograma de frecuencias y diagramas de probabilidad relativa de las edades U-Pb en circones detríticos de la muestra VLP001-17. AII) 
Mismo tipo de gráfi co que AI, aplicado para la muestra TVLP04-21. B) Histograma de frecuencia de edades AFT de la muestra VLP001-17. C) Fracción 

clástica de la muestra VLP01-17 al microscopio (nx). Cuarzo monocristalino (Qm), feldespato potásico (Fk), lítico volcánico con textura granular (Lpg), 
lítico volcánico con textura piroclástica (Lp), Fpl (Plagioclasa) y cemento ceolítico-analcima (Cc) (nicoles paralelos). D) Diagramas de procedencia 

según Dickinson et al. (1983) para la sección Vega de los Patos.
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