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INTRODUCCIÓN
 
El Grupo Choiyoi del ciclo magmático gondwánico representa una extensión aflorante de más de 200.000 
km2, siendo en subsuelo de alrededor de 500.000 km2

 

, la cual se extiende principalmente entre los 28º y 38º 
LS, abarcando un lapso temporal de aproximadamente 70 Ma, desde el Pérmico Medio hasta el Triásico 
Tardío. Este evento magmático de carácter bimodal que comienza en la cordillera chilena para luego entrar a 
territorio argentino en su sector centro-oeste, pudiendo correlacionárselo con los LIP (large igneous 
province). En Perú existe un magmatismo muy similar al del Grupo Choiyoi, no solo en edad sino también 
en composición, denominado Grupo Mitu. El principal objetivo de este trabajo es poder caracterizar ambos 
eventos y determinar si existen o no similitudes entre ellos. 

COMPARACIÓN ENTRE EL GRUPO CHOIYOI Y EL GRUPO MITU
 
El nombre de Grupo Mitu fue introducido para referirse a una secuencia de areniscas rojas pérmicas 
expuestas en el Perú central, continuando su gran extensión y desarrollo, sobre todo a lo largo del frente 
suroeste de la cordillera oriental. Se han reconocido dos tipos de litofacies: una principalmente clástica y la 
otra mayoritariamente volcánica. Las rocas volcánicas se encuentran intercaladas con las areniscas. Según 
Kontak et al. (1985), las vulcanitas del Grupo Mitu pueden dividir de acuerdo a criterios mineralógicos y 
químicos en alcalinos, peralcalinos y shoshoníticos.  
 
El volcanismo del Grupo Mitu pertenece a un magmatismo del arco interno episódico y con predominio de 
corteza en la fuente. Son muy comunes las areniscas arcósicas conglomerádicas que contienen elementos 
volcánicos, poniendo en evidencia la coetaneidad entre el volcanismo y la depositación del material clástico 
en un ambiente de rift. Según Kontak et al. (1985), las lavas del Grupo Mitu de la cordillera oriental tienen 
un rango de edad Rb-Sr entre 270 a 210 Ma; mientras que Mc Bride et al. (1983) obtienen edad K-Ar de 280 
y 245 Ma para las rocas volcánicas equivalentes del noroeste de Bolivia. Según esto, el magmatismo del 
Grupo Mitu tendría un rango de edad comprendido entre el Pérmico Medio y el Triásico Medio. Ver edades 
de Miskovik et al. (2009) para el Mitu. 
 
Las principales características del Grupo Choiyoi fueron descriptas por Martinez (este congreso), donde se 
explica el motivo de su división en tres secciones en función de sus caracteres petrográficos, geoquímicos, 
estratigráficos y tectónicos.  
 
En la Tabla 1 se comparan las características del Grupo Choiyoi con respecto al Grupo Mitu lo que permite 
reconocer una gran cantidad de similitudes entre ambos episodios ígneos. Son muy interesantes estas 
similitudes ya que permiten vincularlos genéticamente, a su vez también podría llegar a correlacionarse al 
Grupo Pucará jurásico con el Grupo Chon Aike jurásico de gran desarrollo en la Patagonia Argentina (Figura 
1). 
 
EL MAGMATISMO PERMO-TRIÁSICO Y EL MARGEN OCCIDENTAL DEL GONDWANA
 
El magmatismo gondwánico del Grupo Choiyoi se desarrolló sobre el arco de los Gondwanides de Keidel 
(1916) o cinturón orogénico de Samfrau (acrónimo de Sudamérica, África y Australia) de du Toit (1937). 
Dicha faja coincide con una anisotropía litosférica asociada a las suturas generadas por las reiteradas 
colisiones de varios terrenos alóctonos ocurridas durante el Paleozoico Inferior contra el proto-margen del 
Gondwana (Kay, 1993; Kay et al., 1989) (Figura 1).  
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Tabla 1. Comparación entre el Grupo Choyoi y el Grupo Mitu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los diversos terrenos perigondwánicos generados durante el desmembramiento de Rodinia fueron 
acrecionados a Laurentia, mientras que otros se reamalgamaron al proto-margen del Gondwana (Ramos  
2000). Dichos terrenos exóticos corresponden a Chilenia acrecionado durante el Devónico y a Patagonia 
amalgamado durante el Pérmico inferior. Dicha zona de debilidad coincidente con el cinturón orogénico de 
los Gondwanides favoreció la salida a superficie de grandes volúmenes magmáticos del Grupo Choiyoi, 
cubriendo los terrenos exóticos amalgamados (Figura 1a). 
 
La formación del supercontinente Pangea, llevó aparejada perturbaciones termales del manto, que produjeron 
tanto el subplacado basáltico responsable de la fusión cortical, así como la generación de un magmatismo 
ácido de gran extensión areal. La fusión cortical reinante se confinó a la franja de terrenos exóticos donde la 
corteza caliente y joven fue más fácil de fundir que las regiones cratónicas frías (Kay et al., 1989; Mpodozis 
y Kay, 1990; 1992).  
 
En estas regiones se generaron fracturas que sirvieron para el ascenso de los basaltos que marcaron el inicio 
de la ruptura entre África y Antártida para el Jurásico medio (Lawver et al. 1987). La estabilidad del 
supercontinente Pangea duró menos de 70 Ma, edad a partir de la cual comenzaron los fenómenos de rifting 

que terminaron con su desmembramiento final. 
 

Este magmatismo gondwánico tuvo su desarrollo en el Perú con el Grupo Mitu de edad permo-triásica, en 
Argentina con el Grupo Choiyoi de igual edad y con una extensión de más de 200.000 km2 y con el Chon 
Aike jurásico que se extendió desde la Patagonia y hasta la Antártida Peninsular a lo largo de una superficie 
de 235.000 km2

 

. También en los Montes Ellsworth-Withmore de la Antártida Peninsular y en la provincia 
Nueva Inglaterra en la costa Este de Australia afloran unidades equiparables con el magmatismo permo-
triásico aquí analizado (Figura 1b). 

Kontak et al. (1990) determinaron que el Grupo Mitu presenta una afinidad genética con las rocas del Grupo 
Choiyoi de Chile y Argentina. Las lavas basálticas alcalinas del Grupo Mitu del Pérmico inferior se alojaron 
a lo largo del margen NE de un rift ensiálico longitudinal, que se desarrolló en respuesta a una tectónica 
extensional en el intervalo entre las orogenias pre-andina y andina. El emplazamiento de grades plutones 
graníticos con afinidades I-Caledonianas, ocurrió a lo largo del límite NE del rift del Grupo Mitu durante el 
Triásico Tardío (225 Ma). Los monzogranitos y granitos metaluminosos a peraluminosos que comprenden la 
mayor parte del Batolito Carabaya estuvieron asociados con diques máficos de composición alcalina, 
similares en muchos aspectos a los basaltos alcalinos precedentes. 
 

Durante el Jurásico se desarrolló un magmatismo basáltico toleítico de plateau que se extendió por 

Grupo Choiyoi Grupo Mitu

Ubicación sector centro-Oeste de Argentina sector central del Perú

Carácter Bimodal Bimodal

Edad Pérmico Medio a Triásico Tardío Pérmico Medio a Triásico Temprano

Ambiente Extensional de rift Extensional de rift

Litología
Predominio de rocas volcánicas por sobre 
las sedimentarias

Cantidad proporcional de rocas volcánicas y 
sedimentarias

Composición

Lavas basálticas, andesíticas y brechas 
andesíticas con  ignimbritas y lavas 
riodacíticas y riolíticas, junto a intrusivos 
graníticos

Flujos andesíticos y riolíticos intercalados 
con aglomerados volcanogénicos y tobas que 
sobreyacen a conglomerados aluviales, 
areniscas fluviales, lutitas negras y calizas

Tipo de intrusivo Tipo I, S y A Tipo I, S y A

Espesor Entre 2000 y 4000 metros Entre 1000 y 4000 metros

Estructuras Extensionales con transcurrencia Extensionales con transcurrencia
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Sudamérica, África y Antártida continental. Representantes de este evento son los basaltos de Sierra Gerais, 
el Supergrupo Karoo, el Macizo Dufek y el Supergrupo Ferrar. Los mismos fueron coetáneos con las 
provincias ácidas del Chon Aike y constituyeron ensayos de ruptura del Pangea (Mpodozis y Kay 1990). 
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Figura 1. a) Esquema general de los terrenos paleozoicos acrecionados al proto-margen del Gondwana y la franja naranja ilustra la 

ubicación del mayor desarrollo del ciclo magmático gondwánico del Grupo Choiyoi coincidente con la zona de debilidad litosférica 
representada por el arco de los Gondwanides. b) Reconstrucción del Gondwana de Lawver y Scotese (1987), con la distribución de 

las provincias riolíticas permo-triásicas y jurásicas. La línea negra gruesa indica el límite entre los terrenos acrecionados y el proto-

margen del Gondwana (modificado del trabajo de de Wit et al. 1999). 
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