
~OLOGIA DE LA FRANJA COSTERA ENTRE COCHOLGUE y CORONEL, PROVI~CIA DE

~CEPCION (36°35 1
- 37° LAT. SUR), CHILE. Lajos Biro Bagoczky, Departamento

e Geología y Paleontología, Universidad de Concepción.

1nvl.O duc.c..i.6Yl.

Este trabajo ha sido preparado en parte, como complemento de un estudio

imnológico de las Lagunas de Lo Méndez, Chica de San Pedro y La Posada, que
e encuentran en esta área, teniendo como objetivo principal de confeccionar

pas batimétricos, det~rminar la hoya hidrográfica y el origen de estas 3

agunas. Sin emb~rgo, ion un pequeno arreglo se puede presentar como Geolo

ía Costera entre Cocholgue y Coronel.

Para mayor homogeneidad, en este estudio hablaremos de "laguna" a pesar

e lo cual, en Geología, laguna es una depresión natural de tierra que con

iene una cantidad apreciable de agua y que tiene comunicación e interacción

on el mar, por lo menos temporalmente. Como estas 3 "lagunas" no tienen ii!.

:eracción con el mar, deberían llamarse lagos.

Üb,¿c.a.c.ióYl.

El área estudiada se encuentra entre Cocholgue y Coronel, Provincia de

oncepción, 36°35 1 a 37° Lat. Sur.
La Laguna Lp Méndez se encuentra en la ciudad de Concepción, Chile, a

36°47 1 37" latitud Sur y 73°03 1 longitud vJ. La Laguna Chica de San Pedro

(36°50 1 30" latitud Sur y 73°05 1 longitud ~J) y la Laguna La Posada (36°55!

latitud Sur y 73°08 1 longitud W), ~e encuentran en la Comuna de Coronel a

3 y 17 km de distancia respectivamente, desde el puente viejo del río 8ío

Bío (ribera izquierda-). El camino de acceso a estas dos lagunas está dado

por la carretera Concepción-Coronel (Fig. 1). Las 3 lagunas se pueden ubi

car en el mapa de escala 1:50.000, hoja Concepción N~ 3645-7300 del Instit~

to Geográfico Militar y en las fotografías aéreas verticales (Hykon), de le
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FIGURA l. Mapa de ubicación.
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vantamiento de Abril 1955. Las hojas en referencia, son los números: 6269,
6270, 6271, 6272 Y 627~, editadas por el mismo Instituto.

CUma.

El clima de Concepción y sus alrededores es templado-cálido con estación
seca y lluviosa semejantes, es decir, con una estación seca de 6 meses, se
guida con una estación lluviosa de 6 meses. Según Fuenzalida (1965), casi
textual hasta el. final de este capítulQ, .el mes más cálido del año es Enero,
con sólo 18,0°C de prorlledio.·, Sin embargo,' no es ~aro observar en los vera-

. -, .
nos',. máximas diarias superiores a los 36,0°C Y. en algunas oportunidades el
termómetro ha logrado marcar 37,5°C.· las máximas medias, sin embargo, perma

1,. ",' :+ • , ... • -

ecen sensiblemente bajas, 25,8°C para el mes de Enero. El mes más frío es
ulio con 9,6°C. Respecto de las bajas temperaturas invernales, no se puede
ecir lo mismo que para los calores del verano. Eo otras palabras, lasmíni
as en el m~s más frío sólo excepcionalmente alcanzan los O°C. La mínima me
ia para el mes de Julio es de 5,0°C y para Agosto es de 4,5°C. La amplitud
érmica diaria, sin embargo, no es modesta. Los márgenes dentro de los cua

es se mueve el termómetro en promedio para el año, abarcan 11,6°C. Sólo en
os meses más cálidos del verano, este valor sobrepasa los 14,0°C.

Las precipitaciones alcanzan a ser de 1292,8 mm. Los meses húmedos son
os de Abril hasta Septiembre, inclusives. Diciembre a Marzo, son francamen
e secos. En Octubre y Noviembre, aunque cuantitativamente deben. calificar
e como secos, la lluvia registrada ~o es despreciable.

Observaciones megascópicas* con la ayuda de fo~ografías aéreas y mapas,

a tendencia moderna opera con 3 escalas de observaciones. Ma.~o~Q6p~Qa.

(observaciones a simple vista); ÑU~o~Q6p~Qa. (análisis cualitativo y cuan
titativo con ayuda de instrumentos y Meg~Q6p~Qa. (correlaciones, hipótesis
y síntesis).
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permiten establecer 4 unidades geomorfológicas que caracterizan el relieve

del área, que son: La Cordillera de la Costa; la península de Tumbes; los
I

cerros bajo; yLa Llanura.

La Cordillera de la Costa presenta sus faldeos más occidentales, que des

cienden ala llanura, desde alturas que en el área en cuestión no pasan de
200 m al este de Concepción y de 515 m al este de la Laguna La Posada.

La península de Tumbes, en cambio, presenta una ladera escarpada al oes
te de la llanura de San Vicente. La altura máxima de la península es de 188

m en un punto a 2 km al oeste de Talcaruano.
Los cerros bajos están distribuidos irregularmente entre la Cordillera

de la Costa, la penínsul,a de Tumbes, las Tetas del Bío-Bio y el río Bío-Bio.

Los p~ntos más altos ison'los Cerros de Lo Galindo, 96 my el 'Cerro San Mi-, .

guel, que alcanza a 95 m sobre el nivel del mar.

~a llanura está entre los cerros bajos, en el área de Concepción y está
limitada por las bahías de San Vicente y Concepción, por el oeste y el norte
respectivamente, y el río Bío-Bío, por el sur. En cuanto al área de la Lag.!:!.

na La Posada se refiere, esta llanura está limitada por la Cordillera de la,
Costa (primeros contrafuertes septentrionales de la Cordillera de Nahuelbuta.
llamado Cerros de Catiray) por el este y el Golfo de Arauco por el oeste.

El drenaje principal del área está orientado hacia el Golfo de Arauco,
la Bahía de San Vicente y la Bahía de Concepción. El mayor sistema hid,rogr-ª
fico de la región 'lo constituye el río Bío-Bío que desemboca en el Golfo de
Arauco.

El sistema ~idrográfico del 'río Andalién que drena regiones de la Cordi
llera de la Costa, desemboca cerca de renco, en l~ Bahía de Concepción.-

El pequeño río Lenga que drena áreas pantanosas~ termina en la Bahía de
San Vi cente.

Sin embargo, el drenaje del área también está orientado, en menor propo~

ción, hacia las laguna$ qe Lo Méndez, Redonda, Las Tres Pascualas, Guindo,
Verde y Chicá ~e'San:pedro, que' n~tienen desague.
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MMc.O Ge.o.t6g-i.c.o

A las rocas y sedimentos del área, Galli (1967) las agrupó en 2 grandes

onjun~os. que difieren mucho en edad, litología y expresión topográfica.
:1 primer gran conjunto, más antiguo, consiste principalmente de filitas del

amento C~ta.e.-i.no de edad Carbónico medio; del Batolito Pale.ozo-i.c.o, de a
oximadamente la misma edad y de las formaciones de QtUJ¡,,¿qtúna. (de origen
rino-costanero, muy fosilífera, que está constituida por conglomerado y a

niscas verdes de edad Maestrichtiano); Co~m-i.to (de origen continental, fo-
-lifera, que está constituida por conglomerado, areniscas, lutitas y delga

s mantos de carbón de, edad Eoceno); Anda..ü.é.n (de ori gen conti nenta1 que se
mpone de conglomerado 'y areni scas de edad Pl ioceno-Pl ei s toceno) y Twnb~

e origen marino-costanero, constituida por areniscas de edad Plioceno-
ei stoceno), que forman 1a Cordi 11 era de 1a Cos ta, 1a periinsul a de Tumbes y
5 cerros bajos.

El segundo gran conjunto, más joven, está formado por depósitos no ceme~

5. en gran parte superficiales, de edad Pleistoceno superior y Reciente~

se distribuyen en las áreas bajas del relieve, de origen estuariano-marl

fluvial y de continental y marino. Los sedimentos de este conjunto con
en en arenas estu'arino -marinas y fluviales, arenas de playa, arenas y

s de origen eólico y rellenos artificiales, para citar los más importan
Ga11i (op. e.-U.)designa este conjunto con el nombre de Formación Hua.

~.~~~, de edad Pleistoceno superior-Reciente, cuyo espesor máximo reconocl
_5 de 40 m; pero probablemente es de aproximadamente 160 m debajo del ce~

e la ciudad de Concepción, segQn, interpretación gravimétrica (Pob1ete,
Galli op.e.-U.). Este hecho es importante para la comprensión de los a

cimientos ocurddos durante el Pleistoceno superi'or-comienzos del Recie~

a que, por ejemplo la Plaza 'd~ Armas de la ciudad de Concepción actual-
tiene una altura (cota) de 12 m sobre el nivel del mar.

- ando en cuenta los antecedentes geológicos, se puede imaginar la si-
--n y el paisaje que existió entre Concepción y Talcahuano durante el

oceno superior y comienzos del Reciente (ver mapa Paleogeográfico,
_ 2). En esta área existió una depresión de hasta 160 m de profundidad,
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FIGURA 2. Mapa 1. pa eogeogra~-F·,leo.
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on aspecto de un estuario que fue paulatinamente rellenado principalmente

or las arenas del río,Bío-Bío, de color gris oscuro, compuestas en su mayor
arte por detritos de lavas basálticas de los volcanes cordilleranos, y en
egundo término, por las arenas del río Andalién, de color castaño amarillen

-o moderado, que en su mayor parte son fragmentos de rocas graníticas prove
ientes de la Cordillera de la Costa.

Al rellenarse este estuario, se formó la unidad geomorfológica llamada

Yl.Wl.a, que posteriormente fue modificada por inundaciones y rebalses de
s ríos 8ío-Bío y Andalién, excavando lechos o canales de rebalse.

Si observamos las fotografías aéreas (hojas N2 6269, 6270 Y 6271), se

ede constatar que el ,río 8ío-Bío' delante del Cerro Chepe, pudo desbordar y
. ,

viar sus aguas a lo largo del Pajonal Ch~pe,que es un curso de inundación,

cta la Bahía de Concepción, e incluso descargar hacia el río Andalién, a

avés de la depresión que existe entre el Cerro Chacabuco y Cerros de Lo Ga

'ndo, lugar donde justamente se ubica la Laguna Lo Méndez.

Por lo tanto, se puede concluir que la Laguna Lo Méndez está ubicada en

a depresión que marca antiguos lechos de cursos de inundación; por lo tan,

, la depresión que contiene la Laguna Lo ¡'1éndez es de origen 61u.v-<.a.t.
La Laguna Chica de San Pedro se encuentra en la punta Norte de la Cordi

era de Nahuelbuta (Cerros de Catiray), en la Quebrada Llacolén. En el

ei s toceno Superi or-Reci ente, di cha quebrada probablemente ha teni do .comunl
ción con el mar. Sin embargo, a juzgar por las fotografías aéreas, al de

sitarse las arenas del Bío-Bío que rellenó el estuario de Talcahuano-Con

pción-San Pedro y la formación de playas y dunas, entre la actual desembo-

ura del río Bío-Bío y Coronel, obs,truyeron la salida de las aguas de la

brada Llacolén, embalsándola.

Se puede concluir pues, que la Laguna Chica de San Pedro tendría un ori

mixto, es decir, compuesto. La quebrada en que se encuentra fue labrada

agentes erosivos y en el represamiento intervinieron sedimentos de origen
vial, marino y eólico. Por lo tanto, la depresión que contiene esta lag~

es de origen erosional, represada por materiales fluviales, marinos y e6

os, o sea, de origen ~o~¡oyl.a.e. y depo~i1acioYl.a.e..

La Laguna La Posada se encuentra entre el faldeo occidental de los Ce-
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rros de Catiray y la playa del Golfo de Arauco. Observando las fotografía~

aéreas y el mapa, se puede fácilmente dar cuenta que la Laguna La Posada es
la parte ensanchada del Estero La Posada, quenacea partir de la Quebrada
Laguni)las y en su recorrido casi paralelo con la línea de costa, recibe las

aguas de otras quebradas. Este estero, al Norte de Coronel, afluye al Este~~

Villa Mora, después de lo cual, este último hace un recorrido de 300 my de
semboca en el Golfo de Arauco.

La formación de playas antiguas y posteriormente la playa actual, entre
la desembocadura del río Bío-Bío y Coronel, desviaron el curso del Estero La
Posada hacia el sury en parte obstruyeron, dando origen a la Laguna La Posa
da que, como se puede d.educir, es de origen 6iu.v-i.a.l.

SegÓn estudios de niAP (Mordojovich, 1975), entre el río Itata y el r.ío
Bío~Bío, la plataforma alcanza un ancho de 60 km y una profundidad de 117 a
200 m. El sondaje IIJII, ubicado a 40 km al NvJ de. Talcahuano y a 36 km de la
costa, en 117 m de agua, alcanzó la profundidad de 3.276 m. La sección es
enteramente marina, siendo los 2.200 m superiores, de edad Terciario (Plioc~

no a Eoceno) y los 1.000 m inferiores, del Cretácico superior. Este último,
dato es interesante, ya que en Cocholgue, la Formación Quiriquina,según

nuestras mediciones, tiene una potencia o espesor de 130 m.
Cabe destacar, que· diferentes autores asignaron distlntas potencias pa-

o ...... -./ " '.

ra estas capas, así por ejemplo, t~etzel (1930) en La Cucaracha, NW de ,la Is-
la Quiriquina 18 m; en Los Chilc~s, NE de la Isla Quiriquina 15 m; en San Vi
cente22m.d ·Brüggeii, (1950,¡)-íde Ruiz, 1965) considera qué alcanza a algo

. "'. . ~ . .

más de 100 m. Galli (1967) opina que la Formación Quiriquina en el área de
Concepción y Talcahuaóó esd'e ;'pr.oxj·madam~n~~ 50 (l1 de. espesor::: Chotin(l969)

~.\;:l<;l':";~' ::~,?t.~·,:.<t~~4;¡.·~::~:~-;-:::~Y~:.:t·",.,:.'~;:~>;/;" .. ' '::.). :.~': .. ,'.~'" .... :.~. .. ~ ..:... : . ". .". ", - >,. ;'.~ ",

da una"~btencta general para esta fprmación, que alcanzaría a 50 my en la
..:~. :.:: .~ :" . > ::'";. . . '. -' . ." .

lsla Qui.riqui.na~ }7....fI1: ..

Que éi 'so~d~je' IIJ" 'atravesó. i.QOO lT1 de 'rocas seqimentarias marinás. ~el

_~retácico superior, no es de extraña~, ya que en este lugar la sedim~ción

,'~,marjna cpn'tJnúa hasta hoy en día. ~!" f _,
¡." segú~e;~~dios ~e IFOP (Ajarcón, 1970), el cañón submarino del rio Bío

Bio penetra mar adentro, unos 32 km, alcanzando una profundidad de 900 m.

Como es de conocimiento, algunos cañones submarinos están en la desembo-
.............. \~
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adura de ríos, como en el Congo, Indus, Hudson; mientras que otros tienen

eque~a o ninguna contrapartida en la tierra cercana. Su extremo inferior

lcanza profundidades hasta 1.800 a 2.700 In, por debajo del nivel del mar.

-lgunos de éstos, tienen sus tributarios de forma dendrítica, co~o la que

roduce la erosión de una corriente. Sus rnuros en ml,chos si t'ios son roco-
·os.

El origen de estos canones submarinos es incierto. Se han atribuido de

oda variado a erosión por ríos o a corrientes turbias submarinas.

El ca~ón submarino del río Bío-Bío merecería un estudio detallado, a pe
ar que no alcan'za el tamano de los grandes canones; sin embargo, es mucho

s grande como se creía ~asta ahora. En cuanto a su origen, es lo más pro

able que tiene que ver ,con el río Bío-Bío, ya que se puede observar que es

a continuación de dicho río. Por otra parte, se sabe que en el momento de

áxima extensión de los hielos, durante el Pleistoceno, el nivel del mar se

ncontraba 120 m más abajo que el actual y que en los interestadiales, int~~

Jaciales y durant~ la época finiglacial, los ríos han tenido un ca:::.hl va

"as veces mayor que hoy, por ende, tenían mayor capacidad de arrastre y más

nergía para profundizar sus lechos. Lo mismo ocurrió con el río Bío-Bío. A

cos kilómetros de Concepción, aguas arriba, se puede observar remanentes
e terrazas formadas por materiales gruesos; sin embargo, se sabe que el río

y, incluso durante sus crecidas, es capaz, en esta sección, de transportar

- lamente materiales finos~ arena y fango.

Otro ihteresante fenómeno, que llama la atención del observador, es la

-emejanza entre el Golfo de Arauco, la Bahía de Concepción y la Bahía ColiG

Los 3 están abiertos hacia el Norte, controlados por fal13s N-S y la s~

janza es tan grande"que hasta la Isla Quiriquina, antepuesta a la penfns~

'""a de Tumbes, tiene su analogía enla Isla Santa María en el caso del Golfo

e Arauco; y enel ~lorro Necochea en el caso de la Bahía Coliumo.

1 En,otras bahías de las costas chilenas (Brügen, 0r. ~.), también se

eden encontrar formas semejantes, como en Tongoy, Coquimbo y Mejillones.

Esto podría indicar que el continente Sudamericano, no solamente tiene

~ desplazamiento hacia el ~4, sino también una rotación en el sentido de los

nteros de reloj. Esto estaría de acuerdo con la forma y ubicación del Ar-
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co de Scotia y la curvatura de la parte Sur de Sudamérica.

Co YLc1.uó-Í.o YLe/.>

l. La unidad geomorfológica~ llamada ttaYLuna~ fue formada principalmente
por las arenas del río Bío-Bío.

2. La depresión que contiene la. Laguna Lo Méndez es de origen fluvial;

la de la Laguna Chica de San Pedro es de origen erosional y depositacional;
y la de la Laguna La Posada es de origen fluvial.

3. Las 3 lagurias se encuentran en depresiones normales y no en criptode

presiones.

4. La Formación Quiriquina en Cocholgue tiene una potencia o espesor de
130 m.

5. La semejanza morfológica entre el Golfo de Arauco~ la Bahía de Conce.2.
ción y la Bahía Coliumo, estaría controlada por fallas N-S, lo que podría i~

dicar que el continente Sudamericano no solamente tiene un desplazamiento ha
.: -

cia el W, sino también una rotación en el sentido de los punteros de reloj.

Esto estaría de acuerdo con la forma y ubicación del Arco de Scotia y la cur

vatura de la parte Sur de Sudamérica.
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