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ABSTRACT: The pollen content of a section of the Melo Fonnation of AO Seco, Dept. Rivera, Uruguay, is presented. The
stratigraphic column is divided in two parts: a !ower continental one and an upper marine one. The fonner is again divided
in two episodes, the basa! and with similar percentages of Sporites and Pollenites and the upper one with strong dominance
of Sporites. In the marine sequence also two episodes, based on different types of Mycrislhridillnl could also be recognized.

En el curso de trabajos estratigráficos y con el fin de estudiar la Formación Melo, se levantó
un perfil en Arroyo Seco, localidad situada sobre la Ruta 27, a 20 km al oeste-noroeste de Vicha-
dero (Departamento de Rivera). Dicha Formación está constituida, en general, por secuencias do-
minanternente pelíticas grises y negras, con intercalaciones de bancos de areniscas amarillentas y
blanquecinas (Ferrando y Andreis, 1990). El perfil consta de unos 45 m y se han tomado 28
muestras de los niveles pelíticos, de las cuales resultaron fértiles (palinológicamente) unas la.

Como antecedentes de estudios polínicos de esta Formación, se deben mencionar los trabajos
de Vergel (1985, 1987), sobre unas muestras procedentes de las proximidades de la ciudad de
Melo.

En este trabajo, se pretende mostrar el espectro polínico de la Formación Melo, por lo que de
cada muestra se han contado 100 granos. Como esta es una información preliminar, se dan a co-
nocer sólo los elementos más relevantes de cada nivel y su variación relativa a lo largo de la co-
lumna; es decir, que se tendrá en cuenta fundamentalmente su frecuencia, a fin de caracterizar los
niveles.

En la Figura I se brinda la distribución tentativa de las muestras en una columna esquemática,
que en lo esencial coincide con la de Ferrando y Andreis (op. cit.). Del análisis global de los pali-
nomorfos, surge que la columna puede dividirse en dos secciones importantes: una, continental
(muestras I a 12) y otra marina (muestras 15, 16 Y 27); a su vez cada una de ellas se encuentran
dividida en episodios y ciclos, respectivamente.

En la Figura 2, los palinomorfos de la sección continental se discriminan por subturma y con
indicación de su respectiva frecuencia; de esto surge que esta sección ofrece dos episodios clara-
mente distinguibles: uno basal, donde los porcentajes de Pollenites y Sporites están bastante equi-
librados; y otro cuspidal, donde la frecuencia de Sporites es prácticamente dominante, llegando a
representar el 100 % del espectro en la última muestra (12). Seguidamente se señalan, dentro de
cada subturma, los taxones significativos en cada muestra por sus frecuencias.

Muestra 1: Zonotriletes: Kraeuselisporites sp.
Striatites: Protohaploxypinus sp. 1.
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Figura 1. Bosquejo esquemático y posición de las muestras en el perfil de Arroyo Seco.

Muestra 2:

Muestra 5 Y 6:

Muestras 10 Y 11:

Muestra 12:

Azonotriletes: gran variedad, sólo se destaca Granulatisporites austroame-
ricanus Arch. & Garn. por ser levemente más frecuente que los otros.
Zonotriletes: Densoi sp orites holospongia Foster, y Lundbladispora brazi-
liensis (Marques- Toigo & Pons) Marques- Toigo & Picarelli.
Disaccites: gran variedad.

Incremento de PolJenites:
Striatites: Protohaploxypinus sp. 2.
Praecolpates: Marsuplpollenti es triradiatus Balme y Hennelly, Vittatina
africana Hart, Pokhapites fusus (Bose y Kar) Menéndez.
Monocolpates: Monosul cites sp. y Cycadopites caperatus (Luber y Valts)
Hart, únicos niveles donde estos aparecen.

Nivel de Zonotriletes: Densoisporites holo spongia Foster, Kraeuselisp ori-
les sp. l y Lundbladispora braziliensis (Marques Toigo & Pons) Marques-
Toigo & Picarelli ..

Nivel de Azonotriletes: Co nvol uti spora ordoñen.zii Archangelsky & Game-
rro, Potypo diisporites mutabili s Balme y Leschikisporis chacopar anaen se
Vergel. Sólo rompe esta monotonía Punctati sporit es gret ensis Balme y
Hennelly, que aumenta aquí su frecuencia.

Debemos mencionar además, que los taxones de registro continuo son:
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Figura 2. Frecuencia y distribución de los palinomorfos en el perfil de Arroyo Seco.
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Azonotriletes: Punctatisporites gretensis Balme y Hennelly y Horriditriletes uruguaiensi s
(Marques- Toigo) Archangelsky & Gamerro.
Lunatisporites variesectus Archangelsky y Gamerro.Striatites:

La sección marina se divide a su vez, en dos ciclos: inferior y superior, separados por un im-
portante espesor estéril; cada ciclo posee Acritarcha, predominantemente del género Mycrhistri-
di 11m, con características propias y particulares para cada uno. En el ciclo inferior todas las for-
mas de este género poseen procesos cortos; mientras que en el ciclo superior, son muy frecuentes
las formas con procesos largos. Esto estaría indicando dos condiciones ambientales diferentes
(Marquez-Toigo el al., 1981), donde las formas con procesos pequeños están asociadas a ambien-
tes turbulentos, mientras que las de procesos largos estarían indicando ambientes costeros de
aguas tranquilas.

Si bien la columna elaborada por Ferrando y Andreis (1990) está dividida en 3 secciones (1, 2
Y 3 de arriba-abajo) por las características litológicas y sedimentológicas y la propuesta en el pre-
sente trabajo, en 2, sobre la base de la información palinológica; ambas podrían relacionarse de la
siguiente manera: la sección 3, con la sección continental; la sección 2 con el ciclo inferior de la
porción marina (aquí propuesto) y la sección 1 con el ciclo superior. Esto demuestra la coinciden-
cia, donde los criterios litológicos, sedimentológicos y palinológicos permiten señalar la existen-
cia de condiciones marinas distintas en lo que se denomina "sección marina" (Fig. 1).
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