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Introducción 

 

El presente informe responde a la solicitud de la empresa JF Arfi S.A., 

responsable del “Proyecto Fideicomiso Mendoza Norte Market”, Departamento Las 

Heras, provincia de Mendoza, para evaluar el impacto potencial sobre el 

Patrimonio paleontológico que pudiera tener el desarrollo de dicho proyecto, 

dando así cumplimiento a la Ley Provincial de Patrimonio (Nº 6034), el Decreto 

Reglamentario N°1882/09 (Procedimiento para la intervención del patrimonio 

arqueológico y paleontológico de la Provincia de Mendoza), y la Ley Nacional de 

Arqueología y Paleontología (Nº 25.743) 

El proyecto mencionado consiste en la urbanización de un área de 4 ha, 

incluyendo la construcción de un área residencial y otra comercial, con una 

avenida entre ellas y calles menores, de acuerdo a la documentación 

proporcionada por la empresa contratante. El terreno se localiza sobre la Avda. 

Champagnat, frente al barrio Romero Day, en la zona de El Challao, Las Heras, 

Mendoza, y está incluido en la cuadrícula que definen los puntos de las 

coordenadas NO: 32°51'13"S, 68°53'27"O;  SO: 32°51'20"S, 68°53'27"O; NE: 

32°51'14"S, 68°53'19"O; y SE: 32°51'21"S, 68°53'19"O. En este terreno, se 

encuentran los restos de un antiguo acueducto colonial (coordenadas 32°51'17"S, 

68°53'26"O) declarado como Bien de Interés Arqueológico Nacional, que 

constituye un área de intervención ya aprobada por la Comisión Nacional de 

Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos, de acuerdo a la información de la 

empresa (Fig. 1). En la planificación del proyecto, está previsto restaurar este 

acueducto y generar un paseo turístico, articulado con la zona residencial del 

proyecto, lo cual queda a cargo de la evaluación de los arqueólogos especialistas. 
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Figura 1. Área completa del proyecto (en amarillo el perímetro del área que será 

intervenida) con el detalle de lo que sería el paseo turístico para la ruina del acueducto 

colonial. Modificada de la imagen original provista por la empresa. 

 

Objetivos y Metodología 

El objetivo principal del presente informe es detectar la posible presencia de 

elementos pertenecientes al patrimonio cultural paleontológico en el área afectada 

por la ejecución del proyecto y evaluar la potencialidad fosilífera del área de 

intervención.  
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Una vez establecida dicha potencialidad, se establecerán, de ser necesario, 

las recomendaciones y medidas necesarias para preservar y/o recuperar estos 

recursos patrimoniales.  

Para lograr los objetivos, se plantea una primera inspección pedestre 

superficial que proporciona una idea preliminar de la potencialidad fosilífera 

mencionada. Asimismo, se recopilará toda la información existente sobre 

hallazgos realizados previamente en la propia zona afectada o en áreas próximas. 

De encontrar alguna evidencia paleontológica, se procederá a tomar datos 

georreferenciados de la misma, fotografías de campo y, en lo posible, recuperar el 

elemento fósil para su traslado al IANIGLA, CCT-CONICET, Mendoza, ya que 

nuestro instituto cuenta con un Laboratorio bien equipado de preparación de 

fósiles, a cargo de dos técnicos especializados, y las colecciones paleontológicas 

del IANIGLA constituyen un Repositorio oficial del Patrimonio paleontológico de la 

provincia de Mendoza. 

 

Antecedentes paleontológicos del área de El Challao 

 El área objeto del “Proyecto Fideicomiso Mendoza Norte Market” se localiza 

en un área parcialmente urbanizada que, según nuestro conocimiento, no ha 

reportado hallazgos paleontológicos. El proyecto se emplazará sobre depósitos 

coluviales y aluvionales recientes y subrecientes, los que forman una gran planicie 

inclinada al este, mayormente compuesta por fanglomerados gruesos, gravas y 

arenas medianas y gruesas (Sepúlveda, 2001; Fig. 2, referencia # 26). 

En las proximidades del área que será intervenida, afloran depósitos 

cuaternarios (Pleistoceno-Holoceno) mayormente epiclásticos de abanicos 

aluviales o localmente fluviales o eólicos (e.g., Sepúlveda, 2001; Fig. 2, 

referencias # 18–20). También por fuera del área de influencia y hacia el O, 

afloran los depósitos Triásicos del Grupo Uspallata (Fig. 2, referencia # 9). El 

Triásico es la época más antigua de la Era Mesozoica (Fig. 2), con un rango de 

edad entre 251,9 Ma y 201,3 Ma (millones de años). Cabe destacar que la zona de 

El Challao es conocida desde principios del siglo XX por su riqueza fosilífera. 
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Figura. 2. Mapa geológico regional extraído de la Hoja Geológica Mendoza 3369-II 

(Sepúlveda, 2001) donde se indican los principales afloramientos geológicos en la zona 
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afectada por el proyecto y el área circundante próxima. El ícono del alfiler ubica la zona 

donde se desarrollará el proyecto. 

  

 Los depósitos sedimentarios triásicos referidos corresponden a sedimentos 

continentales de la Cuenca Cuyana, la que ocupa buena parte de la provincia de 

Mendoza (Frenguelli, 1948; Ramos y Kay, 1991; Spalletti, 1999; Stipanicic y 

Marsicano, 2002). Estos depósitos también afloran con mucha potencia en el área 

de Cacheuta-Poterillos y en Uspallata y corresponden al Grupo Uspallata, 

integrado por las formaciones Río Mendoza, Cerro de Las Cabras, Potrerillos, 

Cacheuta y Río Blanco (e.g., Kokogian et al., 1993; Sepúlveda, 2001 y referencias 

allí citadas) o unidades equivalentes. Las sedimentitas triásicas de la Cuenca 

Cuyana son portadoras de distintos restos de peces, anfibios y reptiles (Rusconi, 

1946a,b, 1947a, 1948a, 1950a, 1951, 1953; Cabrera, 1944a,b; Minoprio, 1954; 

Bonaparte, 1966; un resumen sobre hallazgos paleoherpetológicos se puede 

consultar en Cerdeño et al., 2022), invertebrados (insectos y conchóstracos; e.g., 

Cabrera, 1928; Gallego, 2001; Martins-Neto et al., 2007),  plantas (e.g., Morel y 

Artabe, 1993; Brea, 2000), restos palinológicos (e.g., Zavattieri y Volkheimer, 

1992; Zavattieri y Papú, 1993), e incluso coprolitos (excrementos fósiles) 

(Mancuso et al., 2004). Sin embargo, lo que más caracteriza al área de El Challao 

son especialmente los restos de peces fósiles (Rusconi, 1946a,b, 1947b, 1948b, 

1949a,b, 1952, 1957; Bonaparte, 1978; López-Arbarello y Zavattieri, 2008, López-

Arbarello et al., 2010; Figs 3–5), aunque no son los únicos fósiles encontrados, ya 

que Rusconi también describió coprolitos de vertebrados de esa zona (Rusconi, 

1947c, 1949c) y unos “corales” (Rusconi, 1948c) que luego se reconocieron como 

estructuras sedimentarias conocidas como “cone-in-cone” (Rusconi, 1950b; ver 

Stipanicic y Marsicano, 2002, pp. 77–78). La procedencia de algunos de estos 

peces mencionados se reconoce en su nombre científico, como Challaia o 

Neochallaia (Fig. 3). Las sedimentitas fosilíferas de El Challao y adyacencias se 

corresponden a niveles asignados a las formaciones geológicas Cerro de las 

Cabras, Potrerillos y Cacheuta (López-Arbarello y Zavattieri, 2008; López-Arbarello 

et al., 2010).  
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Figura 3. Resto fósil del pez óseo Neochallaia tellecheai (Rusconi, 1948a) López- 

Arbarello et al., 2010 (MCNAM-PV 2702, holotipo ?¨Rhadinichthys¨ tellecheai Rusconi, 

1948a) recuperado de las cercanías de la Ciudad de Mendoza, Formación Cerro de Las 

Cabras (tomado de López-Arbarello et al., 2010). Material fósil de la colección del Museo 

de Ciencias Naturales y Antropológicas ¨Juan Cornelio Moyano¨. La escala representa 

1cm. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Resto fósil del pez óseo Pseudobeaconia celestae López-Arbarello y Zavattieri, 

2008 (MCNAM-PV 944, holotipo) recuperado de El Challao, cercanías de la Ciudad de 

Mendoza, Formación Potrerillos (ver López-Arbarello y Zavattieri, 2008; López-Arbarello et 

al., 2010). Material fósil de la colección del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas 

¨Juan Cornelio Moyano¨. 
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Figura 5. Varios restos fósiles ilustrativos de peces óseos recuperados de las cercanías 

de El Challao. Material fósil de la colección del Museo de Ciencias Naturales y 

Antropológicas ¨Juan Cornelio Moyano¨. 

 

Resultados 

 La visita al terreno afectado por el “Proyecto Fideicomiso Mendoza Norte 

Market” puso en evidencia que toda el área superficial afectada por el proyecto 

(Fig. 1) no es factible de proporcionar fósiles, ya que se trata de una cobertura de 

sedimentos aluviales gruesos modernos. En la actualidad, no existen “cortes” 

naturales del terreno que expongan perfiles limpios de vegetación que permitan 

una observación detallada de los niveles estratigráficos. Por tanto, entendemos 

que el impacto paleontológico del proyecto sería prácticamente nulo.  

 Sin embargo, la relativa cercanía del área a zonas bien conocidas por su 

riqueza paleontológica referida al Triásico (ver Antecedentes) y teniendo en cuenta 
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que el proyecto urbanístico requerirá grandes remociones de terreno, hay que 

considerar la posibilidad de que se encuentren en profundidad niveles que sí 

presenten cierta potencialidad fosilífera. Del mismo modo, la remoción de los 

depósitos cuaternarios aluviales o fluviales locales podrían, eventualmente, 

aportar restos de fauna extinta cuaternaria, como ocurrió en otros sitios de la 

provincia de Mendoza (ver Bargo et al. 2010, Forasiepi et al. 2010 y referencias 

allí citadas). 

 

Conclusiones 

Tal como se ha presentado en el apartado de Resultados, la visita al 

terreno permite concluir que no hay fósiles en superficie ni niveles expuestos 

factibles de tenerlos, por lo que el impacto sobre el Patrimonio paleontológico 

durante los trabajos superficiales en el terreno afectado por el proyecto es nulo.  

Sin embargo, teniendo en cuenta la posibilidad de que las excavaciones 

que se realicen pueden alcanzar niveles fosilíferos, se recomienda: 

- en primer lugar, un control por parte de los operarios según se vayan 

abriendo zanjas o excavaciones para cimientos o calles; 

- visitas esporádicas de los especialistas para controlar el tipo de 

afloramientos sedimentarios que aparezcan en dichas excavaciones; 

- notificación inmediata a la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos de la 

provincia de Mendoza por parte de la empresa de cualquier evidencia fósil que 

puedan llegar a detectar, a fin de realizar una visita de urgencia y evaluar la 

recuperación de los elementos encontrados.  

 

Finalmente y con el objetivo de concientizar sobre los bienes patrimoniales, 

se recomienda la realización de charlas informativas y de capacitación a todo el 

personal de la empresa, con el fin de introducir a la temática paleontológica y a las 

leyes nacionales y provinciales de protección. 
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