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RESUMEN

Se analizaron ondas superficiales de un sismógrafo WWSSNLP para obtener la velocidad de la corteza y manto superior 
en la región de las Sierras Pampeanas y de otras trayectorias diferentes que atraviesan Argentina. Nuestros datos 
proporcionan los primeros resultados de inversión para esas latitudes aplicando el método de una sola estación y 
determinando la velocidad de grupo desde la fuente al receptor. Se seleccionaron eventos que, en su propagación hacia la 
estación poseen trayectorias diferentes a través del sistema de Sierras Pampeanas. Este bloque de sierras se encuentra sobre 
un margen activo continental entre la placa de Nazca y la placa continental Sudamericana, constituyendo un sistema de 
moderada a muy alta topografía donde las características estructurales de la deformación de antepaís corresponden a un 
ángulo de subducción que varía desde 30° hasta menos de 10°. También se seleccionaron sismogramas cuyas trayectorias 
atraviesan zonas puramente cratónicas para comparar las curvas de dispersión obtenidas.
A posteriori se invirtieron las curvas de dispersión para obtener un modelo de velocidad de las diferentes trayectorias y se 
compararon los resultados con la estructura cortical obtenida a partir de Crust 5.1, un modelo cortical global de 5o x 5o. 
Finalmente, se compararon los resultados obtenidos a partir de los datos sismológicos con los obtenidos previamente a 
partir de datos magnetotelúricos de la zona de las Sierras Pampeanas.
Palabras claves’. Argentina - Sierras Pampeanas - Modelado sísmico - Ondas superficiales - Corteza

ABSTRACT

Surface wave data from a WWSSNLP seismograph have been used to obtain the velocity structure of the crust and upper 
mantle beneath the Sierras Pampeanas system and of other different paths that traverse Argentina. Our data provide the 
first view of inversion results at these latitudes applying the single-station method and determining group velocities from 
source to receiver. The earthquakes, chosen since 1995 are the ones that, in their way to the station go through different 
characterized paths across the Sierras Pampeanas system. This mountain block lies over a continental active margin 
between the Nazca plate and the South American continental plate, constituting a moderate to very high topography sys
tem where the foreland deformation structural features correspond to a subductive angle ranging from 30° to less than 10°. 
Seismograms which paths go through purely cratonic zones have also been selected, in order to compare the resulting dis
persion curves. The dispersion curves were then inverted to obtain a velocity depth model for the different paths. The 
results were compared with the predicted crustal structure obtained from Crust 5.1, a global crustal model at 5°x 5°. Finally, 
the results from seismological data were compared with previously obtained values of magnetotelluric data from the 
Sierras Pampeanas zone.
Keywords: Argentina - Sierras Pampeanas - Seismic modelling - Surface waves - Crust

INTRODUCCION

La región andina representa un margen 
continental activo entre la placa de Nazca y la placa 
continental Sudamericana. Una característica de este 
proceso es la variación norte-sur del ángulo de 
subducción, que alterna subducción normal y plana 
(Jordán et al., 1983; Cahill y Isacks, 1992).

En particular, entre los 27° y los 32° S, la placa de 
Nazca subducta horizontalmente. Esta región está 
caracterizada por cinturones que corren paralelos a la 
costa Pacífica, siendo las principales unidades 
morfológicas, la Cordillera Frontal -Los Andes-, la 
Precordillera y las Sierras Pampeanas, amplia zona de 
basamento elevado, consideradas como una caracterís

tica tectónica distinguible en regiones de subducción 
plana (Smalley et al,1993).

Las Sierras Pampeanas constituyen la provincia 
más oriental de la orogenia andina y son bloques de 
grandes cadenas de basamento cristalino y anchos 
valles que se extienden norte-sur. Penetran por el norte 
en la Puna Argentina (parte sur del Altiplano), la 
cordillera oriental y la zona sur del cinturón 
subandino. Hacia el este y el sur, limitan con rocas 
cratónicas no deformadas (Figura 1).

Es sabido que el espesor de la corteza varía con el 
ángulo de subducción. Es muy profunda bajo el 
Altiplano-Puna. La mayor cantidad de determina
ciones de espesores corticales proviene de estudios
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Figura 1. Rasgos tectónicos básicos de la zona de estudio. Las líneas llenas indican la curvas de nivel de la zona de Wadati-Benioff, 
los puntos indican la distribución de los volcanes jóvenes, (< 6 Ma) (de Cahill e Isacks, 1992).

sísmicos (Zandt et al., 1994; Beck et al., 1996) y tam
bién de datos gravimétricos y magnetotelúricos (Gótze 
et al., 1994; Schwartz et al., 1994). Los datos 
disponibles indican que en el Altiplano el espesor cor
tical es de los mayores del mundo y que puede exceder 
los 70 km (Dorbath et al., 1993).

Para latitudes correspondientes a la Puna Argen
tina, el espesor cortical es de aproximadamente 65 km 
y disminuye a 52-57 km debajo de la Precordillera y 
Sierras Pampeanas, sugiriendo un incremento en la 
inclinación hacia el oeste (James y Snoke, 1994; 
Whitman,1994).

Snoke y James (1997) determinaron la profundi
dad promedio del Moho en las cuencas del Paraná y 
Chaco, ubicadas al este de la Puna argentina (Figura 1). 
Encontraron que el espesor cortical de la cuenca del 
Chaco es de sólo 32 km, con modelos de velocidad 
suavemente menores que en la cuenca del Paraná

En latitudes correspondientes a la región de las 
Sierras Pampeanas, se hicieron distintos estudios 
geofísicos para determinar el espesor de la corteza con 
datos sismológicos, gravimétricos y magnetotelúricos 
(Reigner et al., 1992; Smalley et al., 1993; Whitman, 
1994; Pomposiello et al., 1994,1998; Rosello et al., 
1996). Reigner et aZ.(1994) estimaron la variación del 
espesor cortical usando ondas convertidas. Estos 
autores encontraron que bajo las Sierras Pampeanas, el 
Moho está a una profundidad cercana a los 52 km, 
debajo de la precordillera oriental se inclina hasta los 
55-57 km y debajo de Los Andes, hasta 60 km.

Mooney et al. (1998) presentaron un modelo 
global de la corteza terrestre con una resolución de 5o 
x 5o , CRUST 5.1, para distintas regiones geológicas, 
tales como escudos precámbricos, márgenes continen
tales, orogenias, etc. Una de las aplicaciones es que este 
modelo permite predecir estructuras corticales en 
regiones donde, hasta ahora, no hay mediciones sísmi
cas disponibles, tal como ocurre en una gran parte de
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Figura 2. Mapa que muestra la ubicación de los epicentros correspondientes a los diferentes Sets (1 a 5), además de las 
estaciones sismológicas LPA y CPUP.

América del Sur.

El propósito de este trabajo es determinar el 
espesor cortical, usando velocidad de grupo de ondas 
superficiales. No se han realizado estudios previos de 
este tipo debido a la escasa instrumentación sismoló
gica permanente, encontrándose dentro de los datos 
disponibles los que provee la estación de La Plata 
(LPA). Aunque no se pueden obtener las variaciones 
laterales de la densidad de la corteza usando sola
mente una estación de registro, se consigue obtener un 
valor promedio del espesor de la corteza. Este resulta
do puede ser comparado y correlacionado con los va
lores procedentes de los modelos globales.

En este trabajo se analizan sismogramas usando 
la Técnica de Filtrado Múltiple (Dziewonski et al., 
1969; Levshin et al., 1992) para obtener las curvas de 
dispersión. Luego se invierten estas curvas aplicando 
el programa Udima (Lockshtanov, 1993) para obtener 
el modelo de velocidad, utilizando como entrada para 
el proceso de inversión, los modelos estimados por 
CRUST5.1

Se completó el estudio analizando eventos cuyas 
trayectorias no pasen por las Sierras Pampeanas: dos 
Sets, incluyendo eventos que proceden del norte y del 
oeste, respectivamente, atravesando solamente áreas 
cratónicas y otro Set que proviene del oeste y cruza la 
cadena de Los Andes.

DESCRIPCION DE LOS DATOS

Se utilizaron eventos que fueron registrados en la 
estación sismológica LPA (34°54'32" S y 57°55'56" 
W), La Plata, Argentina. Dicha estación integró desde 
el año 1962 la red sismológica mundial, World Wide 
Standard Seismograph Network (W.W.S.S.N.). Está 
equipada desde 1995 con 3 sismógrafos de largo 
período, un sismómetro vertical Sprengnether (Ts = 15 
seg), y dos sismómetros horizontales Press-Ewing (Ts 
= 15 seg), conectados a galvanómetros (100 seg) y a 
una placa adquisidora de datos DT2824-PGH, con 
resolución de 12 bits, filtro antialias con fe =8 Hz y 
cuatro polos. El software de adquisición utilizado es el 
Mdetect (IASPEI) y el muestreo de 20 Hz.

El continente sudamericano tiene baja sismicidad 
continental detectada y ha estado pobremente 
instrumentado. Desde fines del año 2000, se ha 
instalado una nueva estación TRQA (Tornquist, 
Argentina) de la red sismológica global GSN en la 
zona oriental de Argentina. Hasta ese entonces, LPA 
ha sido la única estación sismológica en esa región. 
Por esta razón se ha utilizado el método de una 
estación para llevar a cabo el análisis de dispersión y 
la determinación de los velocidades de grupo entre la 
fuente y el receptor. Para este estudio se utilizó la 
componente vertical del movimiento.

Para poder estudiar la región de las Sierras 
Pampeanas usando datos de la estación LPA, fue 
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necesario utilizar eventos que ocurrieron al oeste de 
esta formación. La selección efectuada estuvo 
condicionada por la sismicidad y por las característi
cas de nuestra estación sismológica. Luego, para com
parar entre esas trayectorias y otras continentales, se 
eligieron eventos que no incluyeran las Sierras 
Pampeanas en su trayectoria hasta la estación. Y final
mente se utilizó como estación receptora CPUP (Villa 
Florida, Paraguay) en eventos que en su trayectoria 
recorrieran la región de estudio a efectos de realizar 
una comparación con los resultados obtenidos.

La ubicación geográfica de los eventos selec
cionados nos permite la formación de cinco Sets 
(Figura 2):

Set 1 incluye eventos con latitudes entre 23° y 
25°S y longitud 70°O, cuyas trayectorias atraviesan 
Los Andes, las Sierras Pampeanas (27° y 29°S y 64° y 
69°O) y una zona cratónica, con distancias epicen- 
trales a La Plata de 1700 km.

Set 2 incluye eventos con epicentros cercanos a 
30°S y 72°O, que atraviesan trayectorias similares con 
distancias de 1400 km.

Set 3 incluye eventos localizados cerca de 33°S y 
72°O, cruzando Los Andes y una región cratónica, con 
distancias de 1300 km.

Set 4 corresponde a eventos con epicentros 
cercanos a 18°S y 65°O con trayectorias que atraviesan 
áreas cratónicas, y con distancias a la estación de cerca 
de 2000 km.

Set 5 incluye eventos localizados cerca de 33.5°S 
y 66°O, donde también las trayectorias cruzan áreas 
cratónicas y las distancias son de 750 km.

CURVAS DE DISPERSION

Se aplicó un preproceso a los datos mediante el 
programa Pitsa (Programmable Interactive Toolbox 
for Seismological Analysis, Scherbaum y Johnson, 
1993). El mismo incluye la aplicación de la corrección 
por instrumento y la corrección por línea base, a 
efectos de determinar y sustraer las componentes de 
variación lenta. Luego, las trazas se filtraron con un 
pasabandas Butterworth entre las frecuencias 0.014 
Hz y 1 Hz (1 seg y 70 seg), en algunos casos y 0.014 
Hz y 0.1 Hz (10 seg y 70 seg) en otros, para disminuir 
la componente de ruido presente. Dicho filtro es del 
tipo recursivo en el dominio del tiempo y utiliza la 
transformada Z bilineal. Por último se llevaron todas 
las trazas a 2 Hz disminuyendo así la frecuencia de 
digitalización.

El análisis espectral de los datos se realizó 
usando el programa de cálculo F.T.A.N. (Frequency- 
Time Analysis, Levshin et al., 1972). El mismo está 
basado en la técnica de Filtrado Múltiple (Kocaoglu y 
Long, 1993) y permite obtener las curvas de 
dispersión. Este programa requiere un encabezamien
to para cada traza. Para confeccionar este archivo que 
contiene la información del evento y la estación se uti
lizó el programa SAC (Seismic Analysis Code, 
Tapley, 2000).

Como ejemplo de este proceso, se muestra en la 
Figura 3 a el dato original correspondiente a un evento 
del Set 1 y en la Figura 3b la entrada al FTAN y la 
señal filtrada.

La Figura 4 muestra las curvas de dispersión 
obtenidas para los distintos eventos correspondientes a 
los cinco Sets seleccionados. Las diferencias en las 
curvas asociadas con los otros Sets, indican clara
mente que las diferencias estructurales en la corteza y 
manto superior pueden ser resueltas mediante este 
método.

INVERSION

A efectos de obtener los modelos finales, se usó 
el método de inversión desarrollado por Lockshtanov 
(1993), basado en la técnica descripta por Kushnir y 
otros (1988). Estos autores asumen que el medio es 
homogéneo horizontalmente y en consecuencia propo
nen un sistema lineal:

Uout (w) = H(w, m) • Uin (w)

que relaciona las señales modeladas en la estación de 
entrada Uin(w) y salida Uout (w), a través de la matriz 
de respuesta en frecuencia del medio H(w, m), donde 
m corresponde a los parámetros que caracterizan al 
medio. Para poder resolver el problema inverso, se 
selecciona una familia parametrizada de funciones 
H(w, m) para encontrar la respuesta en frecuencia que 
estadísticamente permita obtener los mejores esti
madores de los parámetros desconocidos m.

El programa requiere para su funcionamiento un 
modelo cortical de entrada, donde se especifica el 
número de capas, la velocidad de la onda P y de la 
onda S, así como la densidad y el espesor de cada 
capa.

Como modelos de entrada para el proceso de 
inversión se utilizaron los correspondientes al CRUST 
5.1 (Mooney et al. 1998). En el mismo se presenta un 
mapa del espesor de la corteza en una escala de 5 
grados por 5 grados que fue obtenido utilizando datos 
de refracción sísmica ubicados en todo el mundo. Sin 
embargo, aunque este es un estudio extenso, el mayor 
número de perfiles usados se ubica en el hemisferio 
norte. Eso implica que los resultados, especialmente 
para América del Sur, están basados en estudios 
globales de características tectónicas similares más 
que en mediciones locales. No obstante lo cual, los 
datos propuestos nos permiten tener una primera 
aproximación para los modelos de partida.

Luego se modificaron estos modelos de partida 
de manera de obtener modelos más confiables que 
ajusten mejor con las curva de dispersión. Para ello fue 
necesario cambiar el espesor de las capas, en algunos 
casos, agregar nuevas capas y cambiar la velocidad de 
las ondas; teniendo en cuenta que siempre la última 
capa representa el manto. Para los Sets 1, 2 y 3 los 
modelos que mejor ajustan tienen cinco capas, para los
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Figura 3. Evento registrado en la estación LPA (a) y su correspondiente señal filtrada, entrada del FTAN, (b) para un sismo 
del Set 1.
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PERIODO(seg)
Figura 4. Curvas de dispersión para los distintos eventos correspondientes a los 5 Sets seleccionados.

otros dos Sets, 4 y 5, los modelos tienen seis capas. 
Para cada Set, se invirtieron las distintas curvas de 
dispersión para todos los eventos y se eligieron los 
modelos que ajustaron mejor.

En la Figura 5 se muestran los modelos finales 
para cada set y en la Figura 6 se muestran las 
correspondientes curvas de dispersión teóricas y 
calculadas. Analizando los resultados se encuentra que 
para el Set 1 el espesor cortical resulta aproximada
mente igual a 52 km, para el Set 2, 55 km, para el Set 
3, 44 km, para el Set 4, 34 km y para el Set 5, 32 km.

La bondad del proceso de inversión se cuantifica 
a través del parámetro s, calculado a partir de los 
residuos del retardo. Este parámetro, que se ha 
incluido en la Figura 6, posee los valores 0.16, 0.08, 
0.77, 0.31 y 0.69 para los Sets 1 a 5, respectivamente.

Se observa que en los Sets 1 y 2 que incluyen la 
región de las Sierras Pampeanas, el espesor cortical 
varía entre 52 y 55 km mostrando una gran similitud en 
los modelos de ambas zonas y en correspondencia con 
el espesor hallado para esta región por Regnier et 
aZ.(1994).
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Figura 5. Mejores ajustes de modelos corticales obtenidos luego de la inversión de las curvas de dispersión, para cada Set.
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Figura 6. Resultados de la inversión correspondiente a los distintos Sets. La velocidad de grupo de ondas Rayleigh calculada en pun
tos y la teórica en línea llena. En cada Set se indica el parámetro de ajuste s calculado a partir de los residuos en el retardo.

A efectos de corroborar estos resultados y 
teniendo en cuenta que para el período considerado no 
había otras estaciones sismológicas al este de las 
Sierras Pampeanas, se analizó con el mismo 
procedimiento eventos registrados en CPUP, estación 
ubicada en Villa Florida, Paraguay (26°33' S, 57°33' 
O), perteneciente a IRIS (Incorporated Research 
Institutions for Seismology). En la Figura 7a se 
muestran las curvas de dispersión obtenidas que luego 
fueron invertidas. Las estructuras resultantes obtenidas 
con el mejor ajuste fueron comparadas con las 
obtenidas para los mismos datos de LPA. Las Figuras 
7b y 7c ilustran los ajustes y la comparación de los 
modelos corticales, respectivamente. Se puede ver 
claramente la concordancia entre ambos modelos.

DISCUSION

Los resultados obtenidos para eventos correspon
dientes a los Sets 1 y 2 indican una profundidad de 
Moho que se aproxima a los valores obtenidos por 
56

otros métodos geofísicos. El mapa regional de ano
malías de Bouguer que cubre un cinturón entre 69° y 
64° O a una latitud de 27° S en el margen occidental y 
de 28° 30' S en el límite oriental, muestran variaciones 
del espesor cortical desde los 40 km en el. escudo 
Brasileño hasta los 70 km debajo de Los Andes, con un 
valor medio de aproximadamente 45-50 km debajo de 
las Sierras Pampeanas (Toselli et al., 1999). Teniendo 
en cuenta que esta área coincide con trayectorias del 
Set 1, las profundidades estimadas concuerdan con los 
valores encontrados en este trabajo.

Resultados obtenidos utilizando la sismicidad, así 
como ondas convertidas, (Smalley et al., 1993; 
Regnier et al., 1994), dan un valor aproximado de 
espesor cortical de 55 km para esta región. En 
particular, el estudio llevado a cabo por Regnier et 
al.(1994), se centró en la Sierra Pie de Palo, en el 
limite sur de las Sierras Pampeanas. Comparando este 
resultado con los valores hallados para el Set 2, se 
observa que hay una total coincidencia. Además, 
ambos resultados se diferencian de los predichos para
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Figura 7. a) Curvas de dispersión para los distintos eventos correspondientes al Set 2, registrados en CPUP. b) Velocidad de grupo 
de ondas Rayleigh calculada (puntos) y teórica (línea llena), c) El mejor ajuste de modelo cortical correspondiente a trayectorias 
entre el Set 2 y ambas estaciones sismológicas, LPA y CPUP.
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esta región por el modelo CRUST 5.1, de 70 km. Sin 
embargo, esta diferencia era previsible ya que este 
modelo global posee fundamentalmente dos 
limitaciones. La primera de ellas es el tamaño de las 
celdas, 5o x 5o, que cubre un área suficientemente 
grande como para poder incluir dos estructuras 
corticales distintas dentro de una celda y, por otra parte, 
la ausencia de perfiles de refracción en la mayor parte 
del continente sudamericano, lo cual impide una 
resolución local de las estructuras.

Se ve también que las velocidades de manto para 
estos dos Sets presentan diferencias. Se ha encontrado 
que las velocidades de la onda transversal en el manto 
superior para las trayectorias del Set 1 (cuenca norte 
incluyendo la Planicie tucumana) tienen valores bajos, 
o sea de carácter tectónico o astenosférico, mientras 
que las velocidades para las trayectorias del Set 2 son 
más altas, características de los escudos. De acuerdo a 
estudios de ondas Lg (Rial y Ritzwoller, 1997), las 
bajas velocidades en el manto superior pueden ser 
indicadores de altas temperaturas.

La interpretación de este fenómeno podría 
vincularse con los datos corticales existentes. Aunque 
todas las trayectorias cruzan las Sierras Pampeanas, las 
cuencas intermontanas correspondientes a este sistema 
revelan características diferentes entre ellas y estas 
diferencias pueden ser la explicación de los resultados 
obtenidos.

Los datos gravimétricos y magnetotelúricos han 
provisto información de la estructura de las cuencas 
principales ubicadas en este sistema, incluyendo el 
espesor de las cubiertas sedimentarias y en algunos 
casos la profundidad del Moho. Los resultados 
mostraron diferentes características cuando se tuvieron 
en cuenta transectas que cruzaran las Sierras 
Pampeanas en diferentes latitudes.

Estudios magnetotelúricos realizados en las 
diferentes cuencas indicaron que éstas eran muy 
profundas y conductivas, con un espesor de la cubierta 
sedimentaria de aproximadamente 9 km (ej., 
Pomposiello et al., 1998). Estos rasgos son típicos de 
otras cuencas occidentales pertenecientes a este 
sistema y valores de espesor similares han sido 
obtenidos a través de mediciones gravimétricas, 
refracción y reflexión sísmicas en 29.7°S y en 31.5°S 
(Jordán y Allmendinger, 1986; Introcaso, 1990).

Resultados geofísicos previos indican la presencia 
de una zona de muy alta conductividad, asociada a la 
existencia de una importante área termal en la región 
correspondiente a los eventos del Set 1 (Osella et al., 
1992, 1993; Pomposiello et al., 1994, 2002; Toselli et 
al., 1999).

Se pueden comparar los valores predichos por la 
inversión de las velocidades de grupo de ondas 
Rayleigh con los resultados anteriormente 
mencionados. El espesor de la cubierta sedimentaria 
que se ha encontrado es de aproximadamente 1 km. El 

bajo espesor sedimentario obtenido luego del proceso 
de inversión puede ser explicado por el hecho que el 
valor resultante es el promedio a lo largo del camino 
completo, el cual incluye no solo valles, sino también 
cordones montañosos.

La manifestación termal en superficie podría ser 
el resultado de un aumento de temperatura en el manto. 
Este hecho podría explicar las bajas velocidades 
encontradas en el Set 1 y la diferencia de velocidades 
con el Set 2.

Por otra parte, en el Set 3, se observa un resultado 
diferente a aquellos obtenidos para los Sets 1 y 2 
(Figuras 4 y 5). El mayor ajuste para la inversión 
arroja un valor de 44 km para el espesor cortical con 
una velocidad de S para el manto superior de 5.3 
km/seg, que es mayor que los valores obtenidos para 
los Sets 4 y 5. El hecho que las trayectorias incluidas 
en el Set 3 son prácticamente cratónicas podrían 
explicar este resultado. Sin embargo, estas explica
ciones son especulativas si consideramos que en este 
caso han sido analizados pocos sismogramas.

Por el contrario, cuando se tratan los eventos del 
Set 5, se encuentra un comportamiento distinto. Se 
puede observar que el espesor cortical decrece hacia el 
sur en Los Andes; los valores de espesor obtenido son 
menores que en las Sierras Pampeanas. Además, la 
relación entre los resultados del Set 3 y del Set 5 puede 
ser explicada si tomamos en cuenta que los epicentros 
del Set 3 están ubicados cerca del margen oceánico, en 
la zona de subducción, mientras que los eventos del Set 
5 se originaron lejos de la zona andina y se propagaron 
a través de recorridos cratónicos, lo que significa que 
el espesor cortical es menor, similar al resultado 
obtenido para el Set 4. Sin embargo, se ha notado que 
los resultados para el Set precedente tienen las mismas 
limitaciones que los del Set 3.

Los resultados obtenidos con epicentros en 
Bolivia (Set 4), cuyas trayectorias se encuentran en 
regiones cratónicas, se aproximan a resultados previos 
y corresponden a una corteza más delgada como era 
previsible. Snoke y James (1997) encontraron que el 
espesor cortical en la cuenca de Chaco era sólo de 
aproximadamente 32 km, espesor que es sustancial
mente menor que el de la cuenca del Paraná, con 
velocidades llamativamente bajas. También se ha 
encontrado una velocidad baja, de aproximadamente 
4.2 km/seg, en la parte superior del manto, similar a lo 
que Snoke y James (1997) encontraron debajo de la 
cuenca del Chaco, un valor que es característico de 
manto astenosférico. Estos autores atribuyeron el 
significado de la aparente baja velocidad en el manto 
superior a dos posibles causas: la primera conectada 
con el hecho que las bajas velocidades pueden ser 
atribuidas al arco andino, la segunda relacionada al 
hecho que en particular en la cuenca del Chaco, 
ubicada en la región del arco donde la expansión del 
retroarco ocurre debajo del arco de islas oceánicas, la 
estructura de velocidades, tanto cortical como de 
manto superior, pueden ser indicadores de manto más
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caliente y quizás acortamiento cortical. Por el 
contrario, el único tectonismo asociado con el retroar- 
co de Los Andes, incluyendo los terremotos corticales 
subandinos, parecen ser de origen compresional y no 
extensional, y nosotros podríamos en consecuencia, no 
esperar extensión debajo de la cuenca chaquense.

CONCLUSIONES

Se ha usado el análisis de dispersión de ondas 
superficiales para investigar las propiedades físicas del 
sistema litósfera-astenósfera en la región de las Sierras 
Pampeanas y comparado los resultado con aquellos 
obtenidos para otras estructuras tectónicas. Aunque 
sólo se utilizó una estación de registro, este estudio es 
el primero para obtener estimaciones regionales del 
Moho basado en el análisis de velocidades de ondas 
superficiales. Los modelos ID obtenidos de la 
inversión de las curvas de dispersión están de acuerdo 
con resultados previos.

La estructura sísmica de la corteza y manto 
superior por debajo de América del Sur permanece 
pobremente caracterizada en su totalidad, particular
mente en comparación con América del Norte y 
Eurasia. Nuestro estudio aporta información obtenida 
con ondas superficiales a través del método de una 
única estación. Se puede concluir, usando estos datos, 
que esta técnica es útil para obtener el espesor cortical 
para las diferentes regiones, aunque no nos permite 
inferir acerca de las capas corticales superiores.

Las trayectorias de los Sets 1 y 2 pueden 
considerarse de espesor cortical similar pero con 
diferentes velocidades. Esto es el reflejo de la 
existencia de una área termal además de una anomalía 
eléctrica en la corteza profunda para la trayectoria 
entre el Set 1 y La Plata.

Se ha encontrado también un espesor preliminar 
de 44 km para las trayectorias entre el Set 3 y La Plata. 
En los Sets 4 y 5, que incluyen eventos cuyos caminos 
atraviesan zonas cratónicas, se han encontrado espe
sores corticales menores, de aproximadamente 32 km. 
La profundidad del moho obtenida a partir del Set 4 
está de acuerdo con la obtenida previamente para la 
cuenca de Chaco.

El despliegue de nuevas estaciones, tales como 
TRQA (Tomquist, Argentina), nos permitirá en un fu
turo cercano completar este análisis e incluir las varia
ciones regionales de la corteza y manto superior, que 
son requerimientos necesarios para caracterizar una 
zona de subducción, donde las mismas son un rasgo 
característico.
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