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Casi con el uacimiento de la industria carboLifera, a fines del siglo pasado, co- 
menzaron los estudios geoldgicos de la Provineia de Arauco, los cuales se ban contl- 
nuado con period©# de mterrupci6n hastn nuestrcs dias, espeeialmente per las enti- 
dades oficiales. Pero el estudip sistem&tico so puede decir qne comienza el 
con las investigaciones de Bruggen, gedlogo en ese entonces del Mihisterio de In 
dustria y Obras Pdblicas. Sus investigaciones continuaron haSta el ano 1914 y es- 
t<in consignadas en los siguientes informes:

Informe sobre las exploraciones geol6gicas.de la regi6n carbonffera del Sur de 
Chile. Estadfstica Minera, Tomo 5 p. 391-466.

Bos Carbones del Valle longitudinal y la Zcna Carbonffera al Sur de Curani 
lahue en la provineia de Arauco—Bob' Soc. Nac. Mineria 1913, p. 459-512.

Informe sobre el carb6n submarino en la cos^a de la Provineia de Arauco. Eol;
Soc. Min. 1915, p. 261:86. ...

Las regiones carboniferas de Los Alamos y del Norte de la Provineia de Arauco. 
Bol. Soc. Min. 1915, p. 261-86.

La segunda campana fu6 la realizada pbr la Caja de Fomento Carbonero 
colaboraci6n con el Departamento de Minasy Pe-r61eo. Los resultadosde sus inves
tigaciones, que modifican algo los puntos de Bruggen, est&n consignados en una Me- 
inoria presentada a la Facultad de Ciencias Fxsicasy MatemS-ticas por el In^. psvaldo 

f Wenzel, memoria que desgraciadamente no ha sklo publicana. Un extraeto.de ella
......— . /

: , (i) Publicado con autorizacidn del Director del Departamento de Minas y Petrdleos,

ano 1912
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fu6 pre^cntaca por los Ings. Wenzel y. leaner al ler. Coagreso Panamericano de Iii- 
genierfa de Minas y Geologfa, celebrado en Sar-tfegb en 1942, bajo el tftulo «E1 Ter- 
ciario Carbonlfero de Arauco» y publicaida en Jos Ahales de dieho Gongreso. Este 
vrabajo, fuera de los antecedentes reunidos en la memcna del senor Wenzel agrega 
alguaos de lis'obienidos en las exploraciones postericres, especialmente las listas 4
-

La tercera etapa de estudios es la quo vier.e tealizanio el Dpto. de Minas y Pe- 
irdlei dr-sde el a£o 1939. Estos estudios tuvieron en visis el levantamiento geologico 

* tc d; la zona ££.■!. onifera en < ■■ ala 1 : oO,0(J) y las j -ies mas intere antes c n es- ' 
tala 1 : lO.OtBy coa el fin de desarrollar un plan de perkraciones que viniera a fijar 

definitiva las re servas posibles de Carfcdn en esta zona. Los resultados dbtenidos 
kasta el ano 1942 estarf consignados eii lds sigukntes informes:

Darios Sangiieza—El Terciario Carbonlfero en la Provincia de Arauco —Memoria 
presentada a la Faiultad de Ciencias Flsicas y MaterriLticas, U. de Ch.

Rriz y Tavera—InformO sobre Levantamiento (JeoZdgico de la regifin de'Colico 
Norte a Rarandilk, en la Provincia de Arauco—1943, Inddito. -

Ituiz y Tavera —Informe Gedldgico sobre Is Regi6n comprendida entre Rama- 
dilla y Lota, en las provincias de Arauco y Cpncepcidn—1945, Inddito.

Juan Tavern-Contribucidn al estud-o de li Estraligrafla y Paleontobgla del 
Terciarlcr de Araucor-1942—Anales del Priinei Congreso Panamericano de Ingenie 
da di M.inas y Geologla. Torco II.

Adem&s se ban confeccionado los signientes pianos geologicos:
Provincia de /amco y Concepcion canre Its mericianos 73° y 74° y paralelos 

c8° y 39° esjala 1 ; 50,000 (inconcluso).
Regi6n de Pilpilco esca 1 : 10,000.
Pegidn de Cuyinco escala 1 : 10.000 

• Rep6n de ■ et ■ • eeala I1 : 10,000.
3ssos piano's so 1 an levantado con cu.rvas-d: nivcl bada 10 mts.

' Para coinpletai- los antecedentes geologico? se ban perforado los signientes 
■ rndiijc ;

En el rlo Pilpilco P-l con 356 mts. y P-2 ecu 600 mis.
En Cuyinco Cy-1 con 504,80 + C—2 con 255 mts.
En Huadio eon 669 mts.
Ad-rmas Lx Cnja de Credits Minero eoroenzd i pcrforar el ano 1939 un sondaje en 

Boca Lebu, que lkg6 a la profundidad de 680 mis. y la Compania Colico Sur el C-3 
con 441'mts. fuera de otros de menorjmportanxia.

La descripcibn de: los; perfiles. de son.t ajes P-l, P-2 toca Lebu (hasta 644 mts.) 
y C-3 sparece. en la Memoria del senor Sanguesa.

Con todos, estos antecedentes ya tenemos b:\stantes elementos de juicio para 
car cna idea bas-ante aprpximadn de la ^Alo n'x de la Provincia de Arauco, espe-. '
cialmenie en !o que se refiere a sus posibiHdades carbonffsras.

Como la finalidad de toclas estas exploracrones era fijar los sectores donde pu- 
dieran eiicontrarse nservas carbon if eras de imporfancia, no se estudiaron los detalles 
tr las minas rndiyicuales, sino en la medida que pbdieran suministrar antecedentes 
•fAra'eKpigbiernii gsneral. - , ; J f. ' ' ■ • ■
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No; hos K-feriremos aqui a-la paleontolc gfa; cstratign&fica' qua ha -sido .ta-atada’
. may deteniddmente por Tavern cn la publicacion ya mencionada. . -

- Para dessifrar la estratigrafia .nemos aproveohado prineipalniente los dal^Sj, - 
'proporcionadcs por los sondajes, que son Ioj m6,s seguros, puesto q-ae los peralea . ; 
Biiperficiales pueden adolecer de errorep deb do n la' tectonica 3e fallal. ’ ' .

; Para la' confeccidn del presente trabajo homos utilizado e^eeialmente los ea- 
tudios del Deoartamento de Minas , y Petroks), c-n los; cuales partieip 6 durante vai 
rios anos el snsorito. Agra,dezco al Director de d:cho’Departamaito la antorizadohv
para publicarloa

■:'a-' • ,

' ■#
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El BASAMSICTO (; P.XSTALING

. , .En las provjicias de Concepcidn y Arauco las forniaeiones sedimentarks yn Eeaja
' - del Tcreiario o del Senbniano deseansan sebre ul a6calq eristalino cbns'titufdo por dos, 
i unidades: a) ma. formacidn metamorfrea;. compuesta por micat itas..y f.litas. y;6) 

un macizo de dbrita andina.
El macizo c'e diorita andina' constituyc elnutleo de la Cordillera ce Kabueltuta. 

y se exfiende por el oriente en algunos sectored corao en Nacimier to y Angol hasta el 
horde occidcLtai del Valle longitudinal. Sobmente en la region situada al N. de 

:Penco llega a 11 costa. Este batolito queda iimitado hacja el slt, en la latitud.de.
C :-- '" Los> Sauces pe r las rocas metamdrficas y haeia cl N: se-puede segnir de un modo «asiig|| 

continuo Jiasta Pisagua, salvo pequefias interrupeiones locales. En cambio, haci^'el^te 
; I sur ya no vuelvc a apatecer en la Cordillera de La Costa hasta el «3olfd de Penas, pa- -I

sando en este- iramo a la Cordillera de Eos Andes.. Esto se debe probafciemente al 
f hundimiento paulatino del eje de la Cordillera do Ja Costa en direecidh al sur, mo'ivo 
I por el cual las fe rmaciones superpuestas ban escapadoa.la denudreifin impidiendo el 
Eafloramiento del nucleo plut6nicol |^^

No se ban hecho estudios detallados acerci de.la constitucidn petrogriSca de este 
batolito.; Sin embargo, la primera impresion visual es que tiene fes miRmas carante- 
rfeticas qu? en la zona central y norte del pats dondc- ha sido estudiado detenidamenlo, 
motivo por el cual lo inclnfmos dentro de las «Dioritas Andinas*.

La formazidn.cobertiza del batolito esta eonstitufdapor una eerie sedimentaria, 
en partes alcarnente metamorfoseada y que consiste casi excldslvamente en fililas 
micacitas y es 3asas cuarcitas. En realidad ei-grado de metamorfigmo ns muy variable.

'' Asi por eiempio, en los alrededores de TomAtrene las caracteristicns de una filita con 
escaso metamoriismo, mientras quo en la ,cosi a de Arauco y en d. trazadc del fecro- 
carril de Lebn a Pur6n estas rocas muestran un nlegamicnto muy intenva y raucho 
desarrollndo mica, de modo que merecen el nombrctde. micacUas. A veces pr*ede 

. . observarse en caoas mSs arenosas, como al’sur de Laraquete algo de ripplq marks que 
; deinuestran el car&cter marino costanero do sus sediinentos. En nlgun&s regiones Iq 

micacitas llevan un enjambre de gulas .de eujtrzo dispuestaa desordenuda .-nente, las 
■ 1 cuales provienen seguramente de la Ibayiacidc. de Ja sllice bn los rjrpcesos cietamdrfi- 

*) cos y redepcs-taridn posterior, - \ -
f~ En, las cereanlas' del, batolito las filitas ban experbnentado cbrto.metamorfxsriio 
| termal genalado por la produccibn de. estauralita andalusita, qnastolita y posible- 

merde turmakri, ya que este mineral aparece entre los sedimenros terciarlos. La

tel}
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I: ' t&crolita ivstfi, a>die£,ndo que nd se trata s61q dc acetones termales sino t^mbiSfl- di-

Sq b regiS* d2. Arauc!o y.Con:epci6n no'Se tocuentran anteeeaentes que 
'' .:fcn asignar ura editd defl'nida a este conjunto de rocas motanwrficas. Peio podemo? 

obteter a.gunas infermadones de .a rsgidn coitanera de la Proyincia de Coqumbo.
;,,r y

$ : fembifo' del Inferior que vioien a ponerse cn codtacto technic© eon mk^itas muy 
.. jlocas :t las' de Axaueo Cone ipcibn. A pesar de no exiatir el contaelo tormal 

^ enwe am..as feWdones el hec'n> que las micacitas muestren unr m?fe.morfismo V^j 
P : rf glottal vauy £r/ induio, lo-qne no c aurrc con las formasioncs carbonfferas adyacentes 
pl .etta indiaando-qu© sllas ?on muebo mas antiguas que cl Carbonffero. Adenmf on la 
fe; regi.in siitiada *1 b. <le la leicmBpcadura del :Choo,pa se. presentan araiscae mbs 
\ a- .■: 5aas que el Canfonifero Superior, muy analog: 3 a las grauvacas de'/oniaims de 
|:?V.las yrovisaas * San Juan y Mendoza que llevan abundantes granos de mieseitas, ' 

cnareitas y-grua cimtidad ce Imjhas de biotita, lo cnal mdica que ellas ? n ban for- 
■ n'.ado por la deiiucacion de las;mbabitas metariibrficas. - • ^ :.:q;p;pbr ■ | '

‘Jruggen '.1334:i aunque'riq sc prottuncia sobre la edad de las micaciss:; y .'ditar 
f. - s Araucoilas suporne:8ilbricasporaiialogla eon^icrias rocas de Bolivia. It 10 eaconr
'i‘ t.-j ce esta supcBi,c.6n e&l a el iiecb® que en la Provlncia de San Juan, en k Bepublica y.-.j-,.

Argentina el sdurico dea'.ansa iobr, una serin de cuarcMs que segun las iescripciones

Es certo^^n la Ocrdideiade la Costa Ohilena sc puedenobserya-lodes lac dv ,
b r--adaci>Rea emtr<: Hites y micacitas enteramente recrisialiaadasysin que .rasta anpra ; q>V:

:cda.cxp£eir de to mode sriisfaetorio teles cambiosj pero no se In Keeho ur: ;. •.
lo ooriviio ,'etalbc:. o' o '-roed,.

In.mbien nos xnrooo yodo probable la edad siWricd para esta: fornmjibn u. cou-
*

aba por H oriente la nnrigi® masa cdntineii%il He Patagonia, ccr € b n lo tal
.

Una supcsfciix. n.-b'cStimairc? rafts probable es U de considerar a fo men os par- 
■ip;; ttedelas filitai, cs deeir yqueflas qye ticncn du car&cter arcilldsb niuy ma-eadc, eomo.-M

- -bon a':
|i-. con Tue’ios sedimetee.: fen la region de Gornero^uilacoya; pero ha,sta akora no se hs b . . 'f-y'ip
ff ; lebtaHeeido la relation que elks Cardan con las nlitas mfts arcinosas ebmo las de ., .b :;

T -vo.'b Se cie»-© cu o por lavabujidtocia de ion rodados de cuarzo bay te banfce? fur 
; danietttocJ par* suponer qua eUos sc ban depositado .Useordantemente ssbK* las mica- 
go.citab con guias de cuarzo. Pero tuedalfen pie el problema de si las Bbtas avrillosE.-:.1 
t;, ie icionadai sto W umdentes.coi -las irucaci4a^Ina-suPosici6n que po<L% -otc b:ieo.7gg 

. aurique algo'aventttraJa-es que el mayor metatnqrfismo de las micacitas o'.46 relation ,
•, rfido cor; algums intrusiones graaiticas prepaleo^oieoo, de las cttales, am .que no V:- 

l' x*cnns uite «o-nfirfoacibn d recta, nay bastenbes ^uebafe indirectas, como sor la oxi.:-;^p 
i .acia de rodados tn sedimentos (Iftstieos esrbouifCTosi Este problema k> podra aclo- . 
v ;r medunte el esoudid de:a]gunr)S.perbleS tipicos en la Corddkra de la Costa ds

■" ra realidac las nlitas'arciQesad luerafi. sedim. ntos triasicos Uaira la aicncidi '
... q=jS<5 HWnhfbkmtoiw de'ebas a laa micacitas, sin: qua aparezes.; en d intn-
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■ medio las formaciones‘«OT.'».: x tan' cjvra>5terfr1ita8 de. * .■d^joriffero. y F&rnucp,:
^ Por.los razonamier-o5 ‘ iei-aremd por ale'a las oicacitaa ;v fa va

- como una unidad preef-rnbu'-a su/i metsttnovfismo ha swlo pewocawlo per ios p: ; a - 
mientos hurdnicos, los ’ua’.s Jlr-ron a los sedunentos -|U-i loocaian la antbia..: 
masa de Brasilia. '

IRETACCO SCi-KlCO.C

Esta formacidn aptre2 in a anfosta faja • puede &
■ " por al pie de la Cordillera '.e dosdc Crratopa-.-. e-b.-s-a Antihuaia y . ‘

S!omj>rc descansaMa-StArt -a^ nJcacib's. 1% a'n.uos fr.-n,.,;.; donde noo::'. ;.: I
■ cnrno p. ej. en CuraniLhye; jY -A Terclario se •. ).>ya\h::• v ..•.nait?lfphre las nu- ;• V 

caoitas y al N. de Cara^pm^de cesapareee para vn.rer a a.^ nlnarte en los alrede-
* , dores dc Concepcidn. Es e el hecho de gae ella ...........:a frento I; n A
. n'M'nao de mayor important cod > son las do Coropel, Lo-l .v Cinamlahue Po: A 

..nyfp sur,so pierde en Antihu^la yo-o saguramente eontijva .m!)? pees al sur de Aa-i 5
AY - A-lS:. 11 iidha todo el terreno esta.;a.Uutfi por iormaeipnes taas recL-nfcs^Hocenas y (iuaix : '3

! . f- na falta de continnid:.d 0 Ics ailoraunenros cietAceos ay i:^ ieimrainexite para:
; :ila parte central de Arauoo, dpndc cebc existir •de’Ua.gaodo lynhiuo bajo las forma-SHf 

|jeiones tereiarias a juzgar pc F 3 catos proporcionaiSce por gtndajes., ' ' ' 
id . La siiperfieie sobre U cu.d lynysgredioel Crotdc-oparece^ leliabfa sido bastanto ! - s.-,,

; ;.nivelada por los process .'.- •s ^ qno 'sifpderon .a fe-prim^-.i "fgse do la 
• ;, " de la Cordillera 'Andina. acs^nda d.iranle x-l MesoehBceo, > :on rmy cscasas las, ' ventaiins de formacione^irf^ aaiiiiaS que mterrumderi; la eoc UauKadFE^r^ilSM 

la que'hemps visto es .a cus se eucuenfra;en el yalledetlik) Plliilco cerca de 3a;iS 
: ■; ';V ' ■ > F 1:! Casa C4on>Alez,;;que',es.nr le solo pot-os mcto^-,dp fiS- .3 rue sobresalo d •

' F: : In;K^unenlos .cretiiceog|g^
I ’ . , i^cribiremos a coH*iratc.6P algtmos permes Cpi3ds;dei Crstacec:
,b.i ■ 1 Fn el Jlio’Pilpilco la 1 aac U Crctaceo cam ccbstitufdx roc- Wconglomerado N ^

grueso con cantos de miea-J.naf, ke:ses..do museovife y biotic y cyarzo con un ee- ■ F': y l • yjinento'de’areniscas. El t»mai'K»: de^.os^tos cs de/inas o:nia:os iO w-. 3Cpor:sus:'t^& 
raclfi'stieas es preciso oonri iernr o eoxno'original on'urr y >Pa. '

: , Sobre este conglomera :k> cesedpsan areniseas c^se vsr afinando haeia ai ir 
yp;; P; ' y.y f pero hay recurrencias cj jt.Ac-rk*y mds gruesos, pj-idomi yn hs cle grano medib

■' i : ■ n. by-lyy..^ . : a
Las £acmsc^ est&n fon ac.*e nor granos de ciaiiio, fe.te •.e ttcr., biotita y ; ■ . 

*04^’ en uDa masa ar(^lo-1 Y r-iTUginpsa. Los feldcsyatos. i; nisaco que la bibtim „ . 
aparecen fuevtemente alier?-.-: os, lo c ual permite supener quo V. 3& C-xea en que .for- 

l;;;iFv,;: Finaton.tales areniscas Dana:y cn ^ contincnte un fcllma b ? mtermedio. Es . f
frecuentc la presencia; de gVyco ife originada por L glauco de fcldespatosl^fi^

;Pcro las condicione.-r dr; ^ed.raentacion de las capas sernasuns no son id^ntieaa : 
an tpda.la Provincia de Amoco al juzgar por los dales surnfanAracos por lospoc-c 

1 iifloramkotos existentes Aef en 4 Bio Trongo! e. ecnglom^-ado-basal es mueho 
^ inencsipotente (1,00 m.) y t s .rotfedos -pequenos.
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6i.ro dato Miaresrinte respecto a las condicionea d ;-se«:imentaci6ti del CretS •»
| h sum:nu1.ra el sondfde Cy-1 perforado.en umuquebrau i .dlncate del estero ('• -hy .
| Aquf se cncontrd mas o menos a los 110 m. d contacts del Terciario con e! Cret&O ii J
S iV.r, falia.; Como puede verse en tel perfil detailado del mfidfeije, desde 110 mts. ha

'
l 'Mmos frelies eomo Cacullaea e Irlbcenimuf, los cud , ' puedett.aeguir hasta Is 
f , mta., dbnde dorhifenzah areniseas cenieienias con caprtie lenticularea de iraterias 

3Sales eatbonizadas para voh-er M areaisca gris oscura a los 486;mts.;hasl.a 494.4:. 
yipAbidv'Aparsce.:.............

i Ci is hast, de 50X5 mm]y oaros redondeadodde .euarso. tor.debajo de este eongl
gnen avemscaS gruesas muy feld&pUicns en partes conglomeradicas hast&H||

1 la? 506 n w.'Esta serie de areiiiscas conglomcradicas descansa sobre una allemacida '
: dc. aceibas atendsaamuy ricas enimica y giuedUas y rodadoe de carbdn, con eapas c » • 

nrenlsc^sjfclanCas gru^as y conglomeradosfnos, lapuede seguir basH los “
; 532 mts. donde ompiezan nuevamente tonglomerados. Ln este sdndaje no se pudo ■

te. •; :■ a! il nite inl'erior’de la fomacibn 'cretic », lo cua. sera de- interfe bajo el punt > 
carbonifero.

Si ccmpararaofs los cases dc-i somiaje mencionado joi los que sumirudmn _os • :
iSoramientos, podemos ver que exlste una diisrencia eseacial entre; tmps y otros-k : 

tum! vcsi&i en ndel;,-; d.d;os sunsinfctradi>s. rA-t los afldki.-ientos indiean qUe la irans -

Sli®

m a»ai i-esi(i en que los datfd suministradee pi-c los afldiifrruentos indiean qUe. la f.rans- 
^xesidn se prpdujo en una cosfe dbiferta, rs decir que, los eerros llegabari hasta la

IT;. on 1- rptnfn del snndAir- fe tranerresidh se nmduee........ ,ftyk'lfnea. eostanera, En cainbio. on da region'debisondd^ h trangresidn se produce 
I ir.bre \mai saporreuuraincute bicn nivekda. -evre : diente a una tuaica^e 
* v s^-j’mentLrion EubaftXa* donde se deposrtaban aremsers y arcillas. con guiecilks- ce 

uuo. huenca'Ccn im drenaje p r pudieron origin,
3l Onico panto donde.ape.i.'-ce cl CretHcec cai estas cara<stcristtcas. 

b- 10C( ’ Cn ;:•. • » rn hi, region e. - ..',da entre los n ; C : 'n
I’: ; :,ae y;Nahuelaa, doodo CSX, rvpv pdi u; , or de m^o mr::,; . . ml -

potencia, que i :,
&y .Hi-ntes roc ados de rmr .eitas hasta de ID ent Sobvc cs‘e eonglomerado siguen are- ; 

mi_y gruesas quo se afuran hacia axriba y cbniie-co babcos intercalados ce

t: '~M
dr errb 60.1. 0 sea
dlXiies. Erie es. eV i'nieo panto doade cpr.^cr erpretiicec cai estas caracv.eru-i

.
ssutifoslahm y Tnghiiia'Haneiuinv re deci- in: msiles mas caraetrviEeos

Las njfemas conUicion'es parece .que pi'evnlecen endosafloramientos scnoxnarc ? ,
df la Pro Aacia de Lmcepcidn y aun en los adoramjen-os espoAdicos que se preset- 

| . {s’ r. nEa al norte, co.mo ser en Constitucion y Algarrobo (eerca.de .Valparaiso). :•
La& relacidnes; faunkticasidel Cretaceo de Arauco k; pueden referir a la zo 

eubspae'Hca, pues dene ciertas similit'ides' eon la de Ku< va' Zelandia y Antartka. 
Kk'Sit ;iMWk«r*AiiJtl ^rhA.5;>f>i)»rdftv-.Tnffdniak bahlarfa mfis Bidl de Una relacion con Sud ■'1^*® pi ii 11 isi® s i11

For k* tanto on d Saioniano se nos pn^enta pot pr.mera vez la penetraocn _ ’ ‘ '

Ei r. regi6i! re'••;Efera del norte dd Peru eEs ea tattjbl&sedmicntos d l 
E Be i v-E- :-: , seguramente .Lncronicds con lo ? de laicorE ehileba, pties ambas porie- 

: •'! DJaestr iebi; A o'. Poro -seguri Ger. h, hry unn diiO •.^.ia.esencial en.ies parec.

? i x ,< E'' ::

' - R Eticoc de an J v scdimentos, pues k fauna tb? feu tiene relaciones cstre -
’ '''j®

_______________________________________________________________________________________________________________
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chas.cen las de Centro Air.^riea, or. sainbio 11 tiunsgreadn cbiSena deoe el c ara< a 
del Paolfieo Austral, de jnodo qac es prtc.-o suponer ima Benaraeitc centre 
. tre ambas provincias paleontologieas, la qce geguramente se hundio u consect 

. de los movimientos acaecido's en el intervalo entre el Benqniano y ?deocgno, pec% 
qomq veremps al tratar de* Eoceno, parcce cro ya cslabab esUb’endrs las coned*.- 
nes continental^ eo esa 4{oca.

Aqui nos encontramoE nuevaif-cbte eon,il probleraa de que las grandes prvo v
didados del Pacifico que se crec, hoy dla que sstan oeupadas * -mente porroe&s ■

, six i:\ti jas, en dpocas no may lemota s eorrespondieron a aiasas eonv.neAtales si rib

5IIS

i '-ofi;

#1

Er, Ticue.xyitio

de la Provincia de ArfrucoEfgun cuegtros'conpcfmieatos aetuales, 4 Torciaric 
puerie dividir en las siguiehtes secciones:;

^ Plioeeno: .
Discordance T : : di '

T doceno: Piso de Navldad.
DiScordancia TeetAo'ca,

Eoceno: Piso'de Millor-;o.e.
Piso de Tri ;
Piso do Boc a Lebu.
Piso de Curaniiahue

■ |.
{

'

V'
■ueco, : m\

py.'
/..—El Eictno.

Xqs di versos-pisps quo integran cl Eocca 3 ole. la Proyincia do Arauco estixn consr 
| tit-iidos porsedimentos depositados en medips diforenoes, ya fy.^n iAarinos,'c'o,m,i- 

ncntalas o una mezcla de ambos, de modo r|ue bus . caracterfeticas. Las podrfamos TO' 
' sumir del modo siguiente

■Piso d$ Curanilahw. --Sq alternan secamentos. marinos y eqnvinentales 
boniforos. ' , ^

o de Bdea Lebu.—Es totalraente inararo. ;: o'-
P-so do PnAweco:—Es una altqmacKrivds sedimentos continontalog'carbonifeicis 

y mariiios, predominando los primeros.
Piso de Millonguei—Es totaliaente merino. -

ii

A
|r i

I

■ a) Base del Terciana: 'fJ;
■

La base sobre la cual se apoya el Tercit rio est& constituida s yeoes por ".as n:i- 
. 'mcitns y filitas prec&mbrfcas ,y "otras por ks: formaciones de area^c^. ©pet&cjfcas, Ip 

cual esta demostrando parpablemente la exis :enc:a de una'diseordanc a entrennfcas 
formacipHes, fuera del ar&imento edtratigrai>co de que Las partes x&s altas del Crr 

^•Aeeo son senonianas.
En realidad cuandq se estudian los perdles cue pasan de foraaacbhes cre-Aeicas 

a las terciarias es muy (iflciPestablecer el llmite entre ambab perque no s'.empre 
apareee un eonglomerado. basal comomcurne en ia Isla Quinquina, y en Alg&nsbo, i 
iuera de que no es poxble observar: discoxckncaas angalares. Adam's, debido a lo |

‘

"

r
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5,rea donde se presentar> los a^otainieWcs cretaeeos no es ifSibit 
^aoer comparaciones del estUo tect6nico a'doptado por una u ptra formacidn lo ci. d 
'pudiera dar aigiin 'Ctiterio pai'a deeidir si existe o no discnrdancia tect6nic;i cntre 
f.-rmaeiones da ambwi; 6pocaa. ' • , . . .

can embargo, bay tres beehos muy |ugestircs que h men pensar on la cos •encia 
de'una (Jiseordaacia tectdxnca apreciabk entre e! Terciaeso y el Cretacco, y s» -oa

,.,,Arav:
i la f^na ^enoniana de la costa p^lana . . ■

iiene afinidades niediterraneas; Como,; kgun lo km eUablecido . Bruggcm (1931),
' Fuenzalida (1938) jrTavera (1942), en eT Terckrio my nucha; similitud cake am,,

TepioEe,.cSto porri,ifc supanep e#naa „»-ota<i«cn to copcxpoms coptoa^cs 
: .Pstribucioo de lot maresparn las dos pgu, to cate r»turalmen,8 «ten hate 
vnginado: discbrdandw considerable® entre las -ormaeones cretacicas > feimna*,
Rro .eomo talcs di^ordancias sc Habrfannriginac o por rnoumientos vertical ae ex, 
plica que sea muy diffcil constetar las.discordjr cn.s augakres. ...,
~— 5) Elhecho qu3 las capas terciarias descansen en a^nas regioncs oncctameu. 
sobre las cretteicas y en otras sobre las micacib, - > briCas sugierc 

te': mente fe:de'.^ifin, ^es;!<« setoentos^et^^^fe 
P ■ -debieron haber llegrKio a fonnar. parte douirn^, continental a fin de que a nosbin . . ; : .

: subafea prepairara tma superficie bastadte emikda soke la cual se.dep^aan k-,. y

« —- c) Las csoas m, • nuperior^ del Cmtaceo coheiene. una muna de^ntonrtesf o^. ^

{> . orke la parte feuper.or del Creraceo y.k.infericr ifel T^iano.
El ebntacto eiib cl a de

% en puutos aislados rnediante observaaouos/ajpcrficiafes .y .por : algunos somday-s. .
: ■ ■ : Las caracteristioaG do estoV-coniaetos nan sido annasadi-S derenidamentc on c. moi»

; •. .atos:
En Aivtilm, !a, el Tevciario descansa scare -el Ciet£ceo:con .aremscas grm 

fv: ccngloiner&dicas quo hacia arriba pasan a, rrr.,,,.,.. •>. ^ano medio, y grum> mu .

----E En la Q. < ov. ', cerci-, do la, -: d •: v. ‘ilpilco, existe un. on? glo no-
fitio con re > I a do 3 de cuarsp cuya potenck cs de 2C aSOcms. ;(• , _ Jfg|

_ o) En fel sondojc P-1 en el vallo del Rfo Pilyilco U b^e dei Terciano esl ceus- 
tituida por areniscss de grano medio oon fajaS E rodidoS, posiblemente at? nr^on

d) En cl sonch-je P-2 tembkn en d valle cd I ‘ • - dfeo existe en el conr^te •-
oongtomerada de SO cms. do espesor^ktodddbs.pt-.queiSos de cuarzo y rocas q m 
hacia atriba a areroGcas conglomcradicrs co. ->• rodados. .

e) En el Vallex, del Rid Trongol lo mismo quo en d del Pilpilco, no es pono e 
el eqnto’cto, pero eirlas cercarias de ev. {osicibn probable;.apareoon ^rs are

r- En el sond - He 3 de Colico Sur bay la base del Terciario una c.q>a co-

bio del iiMstni

PE

i!.■

:m

;K

OLrierotve
I

.
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. 65 cms. de espesor de areniscas de grano grueso que hacia arriba pasan a areniscas
de grano medio. .

En todos estos perfiles tendrfamos entonces que la super posici6n del Terciario [ 
sobre el Cretaceo se ha producido con sedimentos marinos, o sea que no se conservan j 
rastros de las formaciones continentales quo debierpn formarse sobre el relieve te- ! 
rrestre producido como resultado de la exhondaci6h de las capas senonianas. J 

For lo general el Terciario se apoya sobre el cret&ceo en toda la regibn situada 
al sur de Ramadilla, salvo en zonas aisladas, como Curanilahue donde no existe 
esta formacibn. Hacia el N-. de dicho liigar las formaciones marinas basales del Ter
ciario descansan sobre micacitas. En este ultimo case puede bbservarse. el comienzo 
del Terciario con caracterlsticas continentales y basiente heterogbnea's. A yeces se 
presenta sobre la micacita una brecha que contiene cantos de cuarzo y micacitas de 
15 a 20 cm. de diametro cemeritados por material micac'eo y arcilla, Sobre la brecha 
vienen arcillasyen seguida areniscas, las que vuelven a sef cubiertas por arcillas con 
piza,rras carbonosas. Indudablemento esta brecha se ha originado por el corrimiento 
dei los materiales del subsuelo en las laderas de pendientes suayes, las que posterior- 
mente fueron inundadas con aguas bajas para que se produjeran las areniscas y ar
cillas limnicas. ' .

En algunos casos la brecha esta reemplazada por una arenisca angulosa que suele 
llevar granos mayores de cuarzo y encima van arcillas con restos vegetales y manti- 
tos insignificantes de carbbn. En los perfiles mi8 comple^os se puede observar una 
altemaci6n de areniscas y arciUgs limnicas. Eh otros lugares se puede yer la micacita 
transformada en arcilla; pero conservando la foliacihji, cubiertas por arcillas carbo
nosas. . - -

Sobre estos sedimentos de caracter exclusivamente continental y que tienen a 
veces espesbres del orden de los 15 mts. se colocan areniscas marinas, las cuales no 
comienzan cqn areniscas gruesas como ocurrfa donde el Terciario se depositaba sobre 
el Crethceo, sino que la arcilla limnica se va haciendo arenosa hasta tomar su cathe
ter francamente marino con rodados de cuarzo y queratbfiros, sobre ellas siguen 
areniscas mda gruesas. El caracter marino de estas arepiscas queda fuera de dudas 
por la presencia de algunos fbsiles como Lutraria of. araucana, Mactra carbonaria y 
Tellina'carbonaria. (Ruiz y Tavera 1945).

Un perfil generalizado para la region de Laraquete seria, segiin Ruiz y Tavera 
(1945)* el siguiente de arriba hacia abajo:

14 m. — Areniscas gruesas, arcillosas, en su parte inferior conglomeradicas con 
rodados en la parte superior. Hacia arriba pasan a pizarras carbonosas 

6.00.—Conglomerado con rodados de 5 a 10 cm. en arenisca gruesa.
10.00 m.—Arenisca gruesa a media arcillosa.
2.00 m. —Arcilla blanca, en la base fosilifera- 
0.40 m.—Arcilla carbonosa achocolatada.
49.00. — Areniscas marinas de grano medio y grueso en la parte central.
1.50 m.—Arcillas limnicas. ' :

:

■

■

:

IB

sv

I, ■

FW; M
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2.00 m. — Areniscas finas.
1.50 m.—Arcilla limnica.
1.00 m. — Arcilla arenosa.
3.00 m.—Areniscas feldespaticas muy grqesas.

!.

m
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2.00 m.—Arcillas iCriimcas.; r ’ .
2.00 m.—Areniscas gruesas.
0.50xra. —Pizai-ra carbonosa.: '
0.50 ra. — Arcilla hojosa limnica.
5.00 m. — Conglomerado brecha.
Como puede deducirse de Cste perfil se depositaron 19 mts. de capas de car&c- 

ter Ifmnico, seguramente lagunares, antes que la transgresi6n eocena llegara a esta 
itgion y euando esto ocurri6 el avance fu6 intermitente, cs decir, bubo 4pocas de re-_ 
troceso.

El hecho que se eonservatan estas fofinaciones continentales.antcriorcs a la trans- 
gresibn en algunas regiones y no en otras, podrfa atribuirse a que la primera etapa 
del movimiento transgresiyo fu6 muy rfi,pida debido en parte al escaso suministro 
de sedimentos provenientes de una regi6n fdertemente peniplenizada y por otra al 
movimiento epirog4nico lento del fondo del mar.

Tambidn podria atribuirse este fen6meno a la permanencia muy prolongada / 
de una linea costanera al oeste de Laraquete ocasionada por una fuerte pendiente que 
no~permiti6 el relleno^la cuenca ebuTos sedimentos arrastrados desde el continente. J* 

Esta fuerte pendiente habria sido ocasionada por los movimientos diastrbficos ^ 
que siguieron a la ruptura de la masa continental que persistid durante el Senoniano. J 

De todos modes queda bieft en eiaro el hecho de una transgresi6n rapida que 
labra una plataforina costanera sqbre los sedimentos senonianos y las formaeiones 
metamdrficas prec&mbricas, llegando a fijarse una linea costanera que persiste du
rante un tiempo prolongado, la cUal coincide aproximadamente con el borde oriental 
de la cuenca carbdnffera de Arauco. Hacia. el oriente de esta linea costanera regian ■ 
condiciones continentales con un drenaje relativamente pobre como lo demuestra 
la existencia de sediifientos lagunares vecinos a la costa y de pantanos; pero ella no _ 
ha dado origen a mantos de carb6n importantes.

Debido a la tectdnica de falias que se desarrolla en diferentes "dpocas del Ter- 
ciario, los sedimentos continentales de esta 6poca han desaparecido en gran, parte 
y fuera de los que hemos mencidnado para la regidu de Ramadilla-Lota podrian ci- 
tarse los de Las Quetnas. 'Al E. de Curanilahue, a 350 m. sobre el nivel del mar. El 
perfil de esta formacion publicado por Fenner y Wenzel (1942 ) consiste en ima alter- 
naei6n de arenisdas, arcillas y mantos de' carbdn, descansando sobre sedimentos an- 
tiguos y podrian corresponder a las fficifcs continentales de Laraquete-Lota.

Briiggen (1927) mencipna tambi4n im afioramiento de Capas continentales con 
mantos de carbdn pn la regi6n de tlapit&n Pastene, es decir, al otro lado de la Cordi
llera de Nahuelbuta.

Todos los datos conocidos hasta ahora parecen indicar condiciones continentales 
en cl territorio chileno durante las primeras etapas del Terciario, es decir en la 4poca 
que existia la linea costanera de Laraquete, que como ya lo hemos indicado fu4 la 
resultante do los movimientos acaecidos eh la 4poca transcurrida entre el Senoniano 
y el Eoceno inferior. .

Hacia el sur de la Provincia de Arauco no volvemos a encontrar las formaeiones 
basales del Terciario hasta Parga.en la desembocadura del Rio Maullin, formaeiones 
que hah sido doscritas somcramente por Bruggen (1934) yconsisten en una alter- 
nacifin do conglomerados areniscas y arcillas con mantos de carbdn. Por falta de caT

' /

. ^
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'dV

vV

m ;;

: 1

■

■m

m
I : ^ ‘''v' - j iill . ^. -I■y' ■>?:



V;:^r-'^': • .••>•■'.•:•- •.•: •,-. v.:;
40 ANALES DE LA FACULTAD DE GIENCIAS FISICAS Y MATEMATJCAS

U'

pas marinas es imposible fijar su posici6n estratigr&fica y el linico dato que hay al 
respecto es la vecindad de sedimentos fosiliferos de Navidad.

Aunque mas al sur'no hay estudios de detalle; los diversos dates coinciden en que 
• la unica formacidn terciaria que aparece en la Isla de Chilo6, Huafo, Ipun, Melchor, 

etc., corresponden al Terciario de Navidad, o sea a pises mucho m&s altos, y estarian 
. descansando sobre las micacitas.

Para el Valle Longitudinal y estribaciones de la Cordillera de Los Andes mencio- 
. na Bruggen (1934) algunos afloramientos de sedimentos terciarios, como ser en Es- 

peranza, Chilian, Pucono, en el yalle del r£o Valdivia, Traigu6n, Mulpun, Catam’utun, 
etc., pefo su posicidn estratigrafica es enteramente incierta y puede corresponder 
a pisos bastante altos dentro el Terciario, En sondajes perfqrados recientemente en 
Pupunahiie se han encontrado sedimentos marines del'Piso de Navidad.

Tambidn en Algarrobo1 existe el Terciario descansando discordaptemente sobre 
el Senoniano. Pero aunque no se ha hecho una. correlacidn faunfstica, parece que se 
trata de pisos bastante altos del Eoceno los quo vendrian a ponerse en contacto 
con el Senoniano.

De todos estos antecedentes parece, deducirse que la linea costanera del Paci- 
fico en la dpoca que el mar llego a la regidn de Lota y Arauco fu6 bastante diferente 
de la actual y tom6 contacto con la costa chilena unicamente en la regidn mpneionada.

d.

'

'

i ■

'
a.

b) El piso de Curanilahue
M HBPlPdP ,

Ese piso lo dividiremos en las siguientes secciones, de abajo hacia arriba
a) Horizonte de Pilpilco —marino.
b) Horizonte de Lota-continental.
c) Horizonte de Intercalacidn—marino,
d) _. Horizonte de Colico—continental,^ '
Pero antes de entrar a generalizar'las condiciones de sedimentacidn de cada uno 

de estos horizontes describiremos brevemente los perfiles que noS servirfin de base 
para llegar a deducirlas.

i;..

\.
if

■

1. —Regidn de Lota
’ , , : •

Al tratar de la Base del Terciario vimos que despuds de la sedimentacidn de al
gunos depdsitos limnicos avanza el mar recubridndolos y se mantiene la sedimenta-

-f

cidn marina hasta que se produce uU retroceso y vuelven las condiciones continenta- 
les. El conjunto de sedimentos depositados en esta dpoca constituye el Horizonte de

En las estocadas de los piques nuevds de la Mina de Lota pueden estudiarse los 
detalles de la sedimentacidp de este horizonte. Segiih Ruiz y Tavern (1945) alii des- 
cansan sobre las micacitas una pequefia fajja de conglomerados finos, la cual es segui- 
da hacia arriba por arehiscas de grano medio a fino gris verdosas que despuds engrue- 
san y toman color gris. Ell espesor de esta seccidn es de 29 mts. En seguida aparecen 
44 mts. de sedimentos continentales constituidos por arcillas, areniscas y conglome- 

v radqs y sobre este.tramo 75 mts, de areniscas finas verdosas con intercalaciones de 
banquitos de, conglomerados. Este es el unico perfd de los que describiremos en el

'
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cual aparece una intercalacion franca, de sedimentos continentales dentro del Ho
rizonte de Pilpilcoj',)*:>|;.

Gon el avance de la Hnea costanera hacia el oriente y la regresidn subsiguiente; 
debida a movimientos tectonicos o a relleno con sedimentos se establece una amplia 

par^lica donde se depositan los materiales provenientes de la destruccidn del 
continente, form&ndose lagunas costaneras en las cuales se depositan arcillasque 

llevan gufas de carbdn provenientes de la vegetacidn acumulada en ellas, y 
■ cubren con areniscas grucsas y conglomerados. El complejo continental correspon- 

diente al Horizonte de Lota tiene un espesor de 170 mts. dentro de los cuales la dis- 
tribucidn de las capas es muy irregular en los diversos puntos, lo que es muy compren- 
sible porque debi6 tratarse de una regidn en la que se desarrollo un sistema fluvial 
que depositd fconos de rodados muy tendidos y arcillas en las partes intermedias, a 

mantos de carbdn. Pero cuando estos materiales emparejaron la superfi- 
cie comienza el desarrollo de una 6poca en que se forma un gran pantano en el cual 

deposita el manto principal de la regidn, la Veto, Alta que tiene un espesor de 1.60 mts. 
cuyo piso a veces esta formado por arcillas y otras por areniscas, lo cual se ex
plica por el proceso de sedimentacidn anteriormente descrito. Parece que despuds 
de la formacidn de la Veta Alta hay un Cambio dh las cpndiciones de la sedimentacidn, 
que origina la depositacidn de areniscas y arcillas con distribuciones locales hasta 
que se produde una nueva nivelacidn del terreno y la formacidn del pantano en que 
se deposito la Veta Chica. Como la distribution de las areniscas y arcillas en este tra

de separation vaffa de un punto a otro, no es extrafio que la distancia .vertical 
entre estos dos mantos sea tambidn variable debido a que las areniscas practicamente 

disminilyen de volumen por ,1a CbmpiesiOn, en Cambio las arcillas experimentan 
un encogimiento de hasta 50%. Como distancia normal entre ambos mantos se puede

- considerar la que aparece en los piques nuevos, donde hay un espesor de 21.50 mts.
Por encima del nivel de la Fefo Alta sigue un complejo tie areniscas, arcillas y . 

mantos de carbdn con variaciones entre los diversos elementos petrograficos aun en
- cortas distancias, lo cual hace que la separaciOn entre los mantos sea muy variable.

Al mismo tiempo que se produefa la sedimentation mencionada debiO ocurrir 
movimiento lento de descenso. Este episodiO continental termina con la trans-

1

. cuenca
a

se•veces

I
veces con

se

mo

no

i
un

‘ gresiOn marina que denomiilamos Horizonte lutercalaciOn.
El manto in&s cohstante dentro del Horizonte de Lota es la Yeta Alta, que co- 

rresponde al manto N.6 5 en la mina Sch^vager. TardbiOn la Yeta Chica tiene tma dis- 
tribuciOn amplia, no asf la Yeta Arriba que parece faltar en la zona de los piques 
nuevos. En las minas de Schwager el manto N.° 3 parece corresponder a la Yeta 
Arriba. Fuera de dstos aparecen en Lota cinco mantitos sin importancia.

El Horizonte Intercalation tiene un espesor de mas o menos 42 mts. y consiste . 
areniscas finas verdosas fosilfferas, siendo los fOsiles mas importantes Turritellaen

Augusta, Mactra Carbonaria.y Tellina subfalcata. En la base se encuentran a veces 
capas de conglomeradb. En Schwager que estO, m&s al poniente, el espesor del Hori
zonte Intercalation es 56 mts. y los sedimentos son mas finos.

, El Horizonte de Colico esta constitufdo por sedimentos continentales cuyo 
pesor varia entre 64 y 95 mts. y lleva 5 mantitos de carbOn insignificantes. Los ele- 
mentps petrogr&ficos quo integran este horizonte son arcillas y areniscas gruesas. 

Los perfiles levantados por Ruiz y Tavcra (1945) en Lota no pasan al Piso de 
H Boca Lebu. , •

Ies-
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2. —Regidn de Colico-Peumo
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Aquf las condiciones de sediinentaci6ri de la parte basal del Terciario tiene mu- 
chas analoglas con lo que se obserya en los piques nuevos de Lota. En efecto, los rfos 
Nahuelan y Carampangue indican que el Terciario se apoya directamente sobre el 
Cret&ceo por medio de una arenisca verde, de grand fino, muy dura con un espesor 
de 60 mts. y encima siguen conglomerndos y areniscas conglomeradicas con algunas 
intercalaciones de arenisca verde y rodados hast a de 5 Cm. con un espesor total para 
el conjunto de mas o menos 70 m. Este complejo de 130 mts. es indudablemente ma
rine y corresponde a la sedimentacifin producida en una 6poca en que la costa estaba 
mucho mis al oriente del punto que nos estamos refiriendq.

Por encima de este grupo mariiio aparecen arcillas carbonosas que sefialan el 
comienzo de las condiciones continentales correspondientes al piso de Lota. « 

Mfis arriba de este tramo lo raismo que en Lota, se presenta una seccidn conti
nental, el Horizonte de Lota con 110 mts. de espesor, el cual, Como puede verse en el 
perfil generalizado, esta constituido por altemaciones de areniscas, arcillas y mantos 
de carbon. Se ban constatado en. este sector 4 mantos de carb6n, contra 5 que se 
nocen en la region de Lota.

Pero segun las inforrnaciones antiguas s61o dos tienen potencias explotables, 
los que se conocen con los nombres de Chico y Alto. Este bltimo fu6 explotado en las 
antiguas minas de Colico,'QuOachanqufn, Maqueguay Peumo. Parece que la potencia 
era de 0.90 m. a 1 m. El manto Chico fu6 explotado en pequena escala en Colico con 
0.50 m. a 0.60 m. de carbfin puro. . ' #•

En el Sondaje El Huacho, situado 7 km. al O. de Peumo, el Horizonte do Lota 
tenia un espesor de 19 mts. La facies Continental comienza con arcillas carbonosas 
que lleyan guiecitas de carb6n las cuales deben haberse depositado en una laguna 
costanera, en cuyo fondo se sedimentaron barros con abundante materia organica. 
La laguna se rellenO con los .materiales arenosos ilevadds por los esteros, de modo 
que la superficie ocupada por ella vino a quedai agregada a la tierra firme. Por tal 
motivo los pantanos pudieron avanzar hacia el-poniente, form&ndose el manto de 
carb6n que se encuentra entre los 634.8Q y 635.75 mts. Pero el episodio continental 
fug de corta duracion y luego se superpusieron los sedimentos semi continentales de 
playas bajas hasta que en los 629.70 m. empieza el Horizonte Intercalacion franca- 
menl^e marino. Por lo tanto, en los lugares situados al poniente del Sondaje El Hua
cho, el Horizonte de Lota seguira disminuyendo en importancia hasta un punto don- 
de desaparecera enteramente, el cual corresponde al maximo retroceso de la costa 
ocurrido en la 6poca de regresiOn, sefialada .por el Horizonte de Lota. En cambio, 
hacia el oriente la formaci6n continental debi6 persistir durante un intervalo mas 
largo, de modo que en esta direccidn podr& encontrafse un mayor numero de mantos. 
El perfil del Horizonte de Lota en el sondaje El Huacho es el siguiente:

Profundidad;
629.70—631.40 Arenisca medio blanquizca.
631.40—632.00 Arcilla compacts negra grisacea.
632.20 —632.50 Arenisca arcillosa fma que se forma por introducci6n de material 

arenoso en la arcilla anterior.
632.50—633.25 Arcilla negra grisacea. ,
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633.25—634.80 Arenisca medio blanquizca con granos de cuarzo feldespato y 
mica. Es igual a la de 629.70. En esta arenisca hay probablemehte 
una intercalacidn de arcilla de 0.80 m. con gulas de carbdn.

634.80 -635.75 Carbdn.
. 635.75 —640.85 Arenisca gruesa blanquizca.

641.50 —642.20 Arenisca gris ligeramente verdosa, gruesa con rodados espord-
dicos. En la parte inferior lleva un conglomerado ralo y fino 
con rodados de 1 cm,

642.20 —643.15 Arenisca medio verdosa, engrosando hacia abajo y pasando.a 
arenisca conglomer&dica. En seguida se hace mas fina en un 
tramo de 7 cm. hasta convertirse en arenisca fina.

643.15—645.05 Guia de pizarra carbonosa de 8 mm. con guiecillas de carbon 
descansando sobre arenisca..Sobre esta guia hay arenisca con- 
glomeradica ;y conglomerado fino que se alterna en capas de 
mas o menos IQ. cm., con afeniscas finas siliceas.

En este sondaje el Horizonte de Pilpilco, comienza a los 645 mts. con areniscas - 
marinas y aparecen pequenos ppisodios semicontinentales originados por oscilacioncs 
de la linea costanera. El de rriayor importancia a este respecto esta entre los 736 y 
739 mts., donde aparecen dos guias do carbdn: una con abundante pirita y yeso y 
otra de 2 cm. Pero ambas carecen totalmente de importancia.

El Horizonte Intercalaci6n en la regidn de Peumo-Maquegua tiene 20—30 mts. 
de espesor y est4 constituido pof areniscas verdosas de grano fino con una faja de 
rodados y un banco fosilffero con Turritella augusta y Tellina subfalcat. Este mismo 
horizonte se presenta en el sondaje. El Huacho con un espesor de 58 mts. en forma de 
areniscas verdosas finas a medias, y glauconitieas.

El Horizonte de Colicp en la regi6n de Peumo-Maquegua comienza con arenis- 
gruesas que ilevan intercalaciohes de arcillas carbonosas y lentes o nidos de ro

dados, entre.los cuales se encuentran algunos de arcilla. Esta capa tiene 60 mts. de 
. espesor y m&s arriba aparecen arcillas y areniscas limnicas con 3 mantos de carbdn, 

denominados Mora, Eortuna y Mezcla. Los dos primeros han sido explotados local- 
mente, pero el Mora es mucho mils irregular. Este eS el manto que se trabaja actual- 

• mente en la Concesidn San Justo. Casi inmediatamente sobre el manto Mora y se- 
parado por uh pequeno conglomerado empieza el Piso de Boca Lebu.

En el sondaje El Huacho el Horizonte de Colico tiene el siguiente perfil de arriba 
hacia ahajo *

Profundidad; • A A
505.-505.20 m. —Arenisca conglomerMica con rodados de 1 a 5 mm. disperses, 

altern&ndose las fajas conglomerfidicas con otras de arenisca blanquizca normal.
505.20— 505.80 m.—Arenisca blanquizca media con rosarios de lentecitos de . 

arcilla (concentration de mica).
505.80 —508.50 m.—Conglomerado find con rodados de 2 a 5 mm.*, algunos de 

arcilla y cantos esporfidicos hasta de 4 cm.
508.50 — 508.80 m. — Arcilla laminada caf6 con restos vegetales.
508.80—511.20 m.—Arenisca blanquizca sucia con intercalaciones de arcilla.
511.20— 511.40 m.—Arcilla cafd con restos vegetales carbonizados.
511.40—512.40'm. —Arenisca blanquizca sucia por las guias irregulares de arcilla.
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512.40—518.80 m. — Arenisca blanquizca gruesa.
518.80—519.10 m. — Arcilla carbonosa.
519.10—519.30 m. —Carb6n durq pizarriento,
519.30—520.75 m. —Arcilla gris plomiza con lentecitos de carb6n en distintas 

orientaciones. •
.520.75—572.00 m.—Arenisca media a gruesa.
Como puede deducirse de este perfil falta la mayor parte de la seccidn arcillosa, 

. ha desaparecido y predominan las arenisca'! y conglomerados. Existe s61o un mantito 
de carbdn de 20 cm. que parece corresponder al manto Fortuna.

For encima del Horizonte sigue el Piso dp Boca Lebu en transicidn gradual.

A:

i

' 3. —Region de. Calico Sur ' :

Es la region situada inmediatamente al N. de Curanilahue. Aqui se conocen las 
condiciones de sedimentaci6n por el sondaje C-3 perforado por la Cla. Carbonera de 
Colico Sur y ademas las labores mincras de dicha Cia. que explota los mantos del 
Horizonte de Curanilahue.

Sobre el Cretaceo, que se presenta en las mismas condiciones generales para toda 
la regidn, empieza el Eoceno con el Horizonte Pilpilco, caracterizado en la base por 
areniscas gruesas que afinan haeia arriba'en un tramo de 10 mts. M&s arriba hay 
una altemacidn de areniscas de graho fino a medio, areniscas conglomer&dicas y al- 
gunos bancos de arcillas. A los 170 mts. por encima de la base aparece una capa de 
areniscas arcillosa fosilifera de 6 mts. de espesor, que Ueva algunas intercalaciones 
de areniscas gruesas. Ella descansa sobre arcillas con intercalaciones de areniscas 
mediae a gruesas y esta cubierta por areniscas m&s gruesas con fajas de rodados. 
Como no existe diferencia fundamental entre las intercalaciones de areniscas gruesas 
dentro de la capa fosilifera y-las del resto del perfd se justifica atribuir a todo 41 un 
car&cter marino. *

En este perfil, lo mismo que en todos los de la regi6n se puede observar que los 
f6siles estan de preferencia en las fajas de areniscas finas arcillosas, es decir que ellos 
se desarrollan en condiciones de; sedimentaci6n tranquila. Cuando las condiciones 
del agua eran m&s turbulentas, lo que se manifiesta por la.presencia de areniscas 
gruesas y fajas de conglomerados los fdsiles faltan totalmente.

El Horizonte de Lota cdmienza con alternaciones de areniscas conglomeradicas, 
areniscas arcillosas y arcillas sin transicidn aparente, motivo por el cual se justifica 
considerarlas de caracter continental. Este tramo tiene un espesor de mis o menos 
23 mts. y sobre 61 descansa un complejo de arcillas, con algunas intercalaciones de 
areniscas y un mantito de 25 cm. de carb6n con lentes de arcilla y pirita.

Por encima del complejo continental correspondiente al piso de Lota se coloca 
el «Horizonte' Intercalaci6n» que consists en areniscas arcillosas de grano fino, fosi- 
Ifferos, estando marcado el contacto entre ambos por un banco de 0.20 m. de arenis
cas gruesas conglomeradicas.

Las areniscas del Horizonte Intefcalacidn engruesan. gradualmente hacia arriba 
hasta, pasar al Horizonte de Colico que comienza.con areniscas gruesas, sobre las cua- 
les descansan arcillas con un mantito insignificante de carbdn y en la parte alta de la

____
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serie continental aparccen los dos mantos mas iraportantes de la regi6n, que son el 
Doble y el Alto.

For encima del manto Doble estfi. la transicidn al Piso de Boca Lebu.
S:

f
V

4.—Region de Pilpilco

,F,n la Regi6n de Pilpilco se conoce la estratigrafia por los levantamientos geo!6- 
gicos a lo largo del Rfo Pilpilco y por los sondajes P-1 y P-2, cuya ubicaci6n puede 
verse en el piano general.

La base del Terciario en ambos sondajes esta formada por las capas senonianas 
sobre las cuales descansa el Piso de Pilpilco con las mismas caracteristicas descritas 
para las regiones de m&s al norte, es decir se alteman zonas de areniscas medias a 
finas con otras bastante gmesas y arc6sicas. Algunas capas son bastante glauconiti- 
cas, lo que justifica considerarlas de origen marino. El espesor del Piso Pilpilco en el 
sondaje P-2 es de 90 mts. m&s o menosj pero no se puede fijar este valor com exacti- 
tud porque el Kmite con el Piso de Lota es indeciso. En el sondaje P-2 no aparece 
la intercalacidn fosillfera que hemos visto en el sondaje de Colico Sur y podria 
rresponder tal vez al tramo que se encuentra a los 90 mts. sobre la base formada 
por arcillas arenosas negras con gulas de restos vegetales.

El Horizonte Lota comienza con areniscas gruesas arc6sicas de color verde 
listas blancas formadas por granos de feldespatos, y algunas fajas de rodados, 

las cuales se superpone un espesor de mas o .m'enos 12 mts. en el que se alteman 
arcillas negras con restos vegetales, areniscas gruesas y conglomerados. No hay man
tos de carb6n.

El Horizonte Intercalaci6n contiene areniscas verdes, grano medio con algunas 
fajas de rodados, capas de arcilla arenosa y otras de arcilla con restos vegetales. En- 
tre los 301 y 320 mts. aparece una arenisca fina arcillosa fosillfera lo cual comprueba 
el origen marino de este tramo. Como puede verse, el Horizonte Intercalation, salvo 
fos 19 mts. de arenisca fosillfera, esta constituldo por sedimentos de car&eter c'osta- 
nero y su espesor total es de 1.03 hits.

El Horizonte de Colico comienza con areniscas gruesas de 30 m. de potencia que 
llevan fajas de rodados, gulas de arcillas [y restos vegetales. La cstratificacidn 
cruzada. Encima de ellas van 0.50 m. de arcilla negra con gulas de carb6n y restos 
vegetales, las cuales est&n cubiertas por 10.50 m. de areniscas gruesas analogas a las 
de la base. El espesor total del Horizonte de Colico serla entonces 41 mts. No existe 

' ningun manto de carb6n salvo las gulas ya mencionadas.
El Piso de Boca Lebu comienza de inmediato sobre las areniscas gruesas del Piso 

de Curanilahue y consiste en areniscas verdosas finas arcillosas con algunas inter- 
calaciones de areniscas gruesas. El Sondaje atraves6 234 mts. en este complejo; pero el 
espesor total debe estar entre 300 y 400 mts. a juzgar por el perfil que se ve aguas 
abajo del puente del camino pdblico.

* Los perfiles medidos a lo largo del Rio Pilpilco concuerdan con los de los sondajes 
de modo que no tiene objeto referimos a ellos,

En el sondaje P-1 el Horizonte de Pilpilco tiene un espesor de 78 mts. y esta 
constituldo por areniscas verdes de grano fino a medio con algunas intercalaciones de 
areniscas gruesas y conglomerados, entre los que predominah querat6firos, cuarzo y
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cuarcitas. Algunas capas* de areniscas .son arcdsicas, pero llevan tambi6n glauconita, 
lo que indica su origen marine, aunque no so presents ninguna capa fosillfera.

Sobre el Horizonte de Pilpilco sigue el Horizonte de Lota que comienza con are
niscas blancas conglomeradicas con un espesor de 19 mts. y cubiertas por una capa de" 
arcillas arenosas negras con gulas ,de arcillas y restos vegetales carbonizados, los cua- ' 
les en parte began a formar pizarras carbqnosas. Dentro de estas arcillas hay capas 
db fereniscas gruesas. Sobre la arcilla descansan areniscas blancas gruesas con gulas 
de material arcilloso y de restos vegetales carbonizados. El Piso de Lota tiene un es
pesor de 24.90 y no se han desarrollados en 41 mantos de' carb6n.

El Horizonte Iiitercalacidn estfi, represeptad’o por areniscas de grano medio 
lino, arcillosas, con algunas intercalaciones die conglomerados, areniscas finas calc&- 
reas, areniscas arcillosas con restos vegetales carbonizados. En la base lleva arcilla 
.arenosa gris clara con cierta laminaci6n por las gulas' de restos vegetales carboniza
dos. El espesor de esta secci6n es de 92.40 mts.

El Horizonte de Curanilahue presenta una 's4paraci6n bien. marcada con el Piso 
Intercalaci6n y comienza con arenisca gruesa blanca con gulas de conglomerados 
finos y de restos vegetales* carbonizados y arcillas. En parte .hay trozos esquinados 
de arcilla caf4 envueltos en la arenisca gruesa. Esta arenisca presenta muchas transi- 
ciones bruscas en cuanto al tamano de los grands. Su espesor es 41.90 m. La presencia 
de fajas de arcilla y fragmentos de ella incluldas en las areniscas indica condiciones 
muy variables en la sedimentacidn, es decir, despu4s de depositadas las arcillas han 
sido destruldas por accidn fluvial o Jagunar. For tal mdtivo no es extrafio que falten 
los mantos de carbdn. Esta arenisca presenta estratificacidn cruzada.

Sobre la arenisca anterior aparecen 0.50 mts. de arcilla gris caf4 con muchos 
restos vegetales y guiecitas de carbfin; purp, . cubierta por . arenisca conglomer4di 
El espesor de este tramo es 0.60 m. y estA cubierto por 8 m, de arenisca conglomerd- 
dica, pero no se puede establecer con seguridad ddnde termina el Piso de Curanilahue 
y comienza el de Boca Lebu. Hemes tornado el espesor mencionado de 8 m. como 
pertenecientes todavla al Piso de Curanilahqe.

Como se deduce del perfil descrito en esta regi6h, las condiciones han sido muy 
turbulentas para que se pudieran formar mantos de carbdn, lo que explica que en las 
vecindades del Rio Pilpilco no se haya explotado ninguna mina. Sin embargoMos 
mantos adquieren importancia hacia el norte donde estan las minks del Zapallo, eh 
las cuales se han constatado espesores sobre I m. para los mantos del Piso Curani
lahue. Es claro que los mantos aun en esta regi6n disminuiran de importancia hacia el
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poniente.
Las condiciones turbulentas de esta Zona quedan de manifiesto tambidn por 

el hecho que en el Horizonte Intercalacidn no aparezean las areniscas fosiliferas.
Al sur del Rio Pilpilco se conocen las condiciones de Sedimentaci6n en las minas 

Araucana, Antihuala, ElChilco y los sondajes Cuyinco 1 y 2 que estkn mks o menos 
al frente de la mina El Chilco. Nos referiremos primeramente a estos hltimos.

. Como puede verse en los perfiles, ambos sondajes no nos dan un periil completo 
de la formacidn, el Cy-1 porque cortd una falla a los 110 mts. de hondura, apareciendo 
el Crethceo en contacto con la parte superior del Horizonte de Pilpilco, y el fondo del 
Cy-2 qued6 dentro del Piso de Lota. Para establecer la correlaci6h del Cy-2 y Cy-1 

..con P-2 nos hemos basado en el Piso Intercalacihn que se puede identificar en ambos.
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,Ei sondaje Cy-1 despu6s de atravesar 21 mts. de cuatemario entr6 al Horizonte 
Intercalacifin que se siguid hasta los 45 mts., o sea, cort6 24 mts. de este horizonte, 
que esta constituido por areniscas finas gris verdosas, fosillferas entre los 30 y 42 mts. 
Llevan algunas fajas de conglomerados finos y de areniscas muy finas laminadas con 
restos vegetales y gufas de carbon. Estas caracteristicas nos indican oscilaciones de la 
costa. La transici6n al Horizonte de Lota se produce a los 45 mts. donde comienza 
yenisca gruesa blanquizca que lleya una intercalaci6n de arcilla limnica con pizarras 
carbonosas entre los 47 y 49 mts., per debajo de la cual siguen las areniscas gruesas 
blanquizcas con rodados esporadicos y fajitas de arcilla hasta los 82 mts.. en que apa- 
recen areniscas grises a verdosas con fajas de rodados y escasas intercalaciones de 
arcilla. Por lo tanto, podemos considerar el limite entre los Horizontes de Lota y de 
Pilpilco a los 82 mts.

El sondaje Cy-2, ubicado en el Esfero Cuyinco a 700 m. hacia el 0. del anterior 
atravesd 127 mts. de areniscas arcillosas grises, de grano medio a fino, que corres- 
ponden al Piso de Boca Lebu. En los 27 mts. inferiores la arenisca se hace blanquizca, 
de modo que constituye la transici6n al Piso de Curanilahue.

El Horizonte deGolico cstiV comprendido entre los 127 y 163 m., es decir, tiene 
36 mts. de espesor. En su parte superior lleva 5 mts. de conglomerado ralo con roda
dos de 1 a 2 cm. y disminuye el grand hacia abajo, pasando a arenisca conglomera- 
dica y por fin, a arenisca gris cenicienta, de grano medio, con rodados esporadicos.

El Horizonte Intercalaci6n comienza a los 163 mts. con areniscas verdosas de 
grano medio que hacia abajo se hacen finas, arcillosas, fosiliferas; pero llevan algunas , 
intercalaciones de areniscas conglomer&dicas con guias de carbon y arcilla que parece 
corresponder a regresiones temporales, dentro del episodio marino. Esta intercalacidn 
abarca desde los 198.60 haste 201.50 mts. El termino del Horizonte Intercalacidn

puede colocar a los 23270 m-donde termina la parte fosilifera.
El Horizonte de Lota, que empieza a los 232:70 y termina a los 241.60 m., o sea, 

tiene un espesor de 9 mts., consist© en areniscas blanquizcas de grano medio y Con- 
. glomeradicas cu r. parte i rio.’.

Hacia abajo contihda el Horizonte de Pilpilco haste el fondo <Jel sondaje, o sea, 
258 mts. ■

Como puede verse de la dcscripeidn anterior, eL Horizonte de Lota este muy 
poco definido y tanto en fete, como en cl de Colico se ha formado muy poca arcilla 
pr^cticamente nada'de carb6n..

Las condicioneS en la parte oriental de la chenca m&s o menos frente a los sonda- 
jes anteriores las conocemos.por el perfil de Antihuala, levantado con datos de 
superficie (Sangiieza 1942), .

El Horizonte de Pilpilco so apoya sobre el Senoniano con areniscas gruesas con- 
glometedicas que afinan hacia arriba, pero siempre contienen algunas fajas de rodados 
abarcando en total 50 mts. de espesor.

El Horizonte de Lota tiene mas o menos, 10 mts. de espesor y lleva un manto de 
carb6n de 0.40 m. cubierto con areniscas y arcillas con gran cantidad de restos vege-

El Horizonte Intercalacidn tiene una potehcia de 60 mts. y est&. constituido por 
areniscas finas fosiliferas con una intercalaci6n de pizarra carbonosa.

El Horizonte de Colico comienza COn 20 mts. de areniscas seguida por 10 mts. de
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arcillas, areniscas y mantos de carb6n. Estos illtimos euman eo total 3 mts. ropar- 
tidos en tres cuerpos principales. Sobre ellos vi,ene la transicion al Eiso de Boca Lebu.

5.—Caractertsticas Generales de los diversos horieontes del Pisa de Curanilahue

Resumiremos a continuacibn las caracterfeticas de los diferentes horizontea des- 
critos hasta aqui. v -

El Horizonte de Pilpilco descansa a voces sobre sedimentos cretaceos (Cy-1;. 
P-1, P-2, C-3) ^y otras sobre el z6calo cristaliiio como en Lota, lo ciial ae debe proba- 
blemente a que la costa desde Lota tomaba una direccibn hacia el sur, mientras que 
los sondajes anotados est&n dispuestos en una faja de rumbo aproximadamente 
N. 20° E. Cuando la base de estc pi:-:o estfi formada i)or el z6calo cristalino puede 
observarse que en ella .se desarrollan procesos de erosion y sedimentaci6n suba4rea 
los cuales tuvieron por resultado la formaci6n de pequefias cuencas lacustres donde 
se depositaron mantitos insignificantes de carb6n, como, ocurre en las .-vecindades de 
Laraquete, Esta accion erosiva tuvo lugar seguramente. con posterioridad a la depo- 
sitacidn de los sedimentos senonianos y como consecuencia del diastrofismo que se- 
nala el final del Cretaceo. En esta 6poca el relieve era tal vez algo accidentado, lo que 
impidid la formacibn de mantos de carbbn importantes.

La transgresi6n marina, senalada por el Horizonte de Pilpilco, debi6 originar 
amplia plataforma costanera sobre la cual se deposition sedimentos. de caracter 

proximal hasta gran distancia de la costa, como lo demuestra la frecuencia de roda- 
4os entre las areniscas medias a gruesas que constituyen este horizonte; pero las va- 
riacipnes de su espesor indican ciertaS irregularidades. As! en Lota los sedimentos del 
Horizonte de pilpilco estan interrumpidos por un epjsodio continental de poca im- - 
portancia, lo cual nos indica que en esta parte la cuenca r&pidamente se rellenb con 
log sedimentos, y fu6 necesaria una renovacibn del hundimiento para que se depositara 
el resto. Este episodic continental no se manifiesta en la Provincia de Arauco debido 
posiblemente a la mayor distancia a. que est4n los sondajes del borde de la cuenca.

El punto donde alcanza mayor espesor el Horizonte de Pilpilco es en el sondaje 
C-3 de Colico Sur; con 180 mts. a pesar de estar este sondaje en la Ifnea que une el 
perpl de Peumo-Maquegua con P-2. Esto nos esta indicando una mayor profundidad 
de la cuenca para esta regi6n, lo cual queda de manifiesto tambi&i por la presencia de 
areniscas finas arcillosas fosiliferas, lo que no ocurre en los otros perfiles considerados.

Hacia el sur de este sondaje sigue disminuyendo el espesor del Horizonte de 
Pilpilco, pues en P-2 tiene s61o 95 mts. Por lo tanto, la configuracibn de la costa en la 
6poca que se depositaba este horizonte debio ser mAs o menos paralela a la costa ac
tual de la Bahia Carnero.

En realidad en los sondajes de Cuyinco no sabemos el espesor que tenga el Ho- 
rizonte de Pilpilco por no haberse encontradd el contacto de la base normal; pero es 
probable que siga disminuyendo hacia el sur por el hecho que al sur de Tirua des
cansa el Pliocene sobre las’micacitas.

El Horizonte de Lota es esencialmente continental y tiene su mayor desarrollo 
en Lota, donde despuds de un corto tramp de areniscas gruesas basales siguen alter- 
naciones de areniscas, arcillas y mantos de carbdn. El ndmero total, de mantos es de

■ .
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eiete, pero solamente trea y en parte dbs son explotables. El espesor total de e§te ho- 
rizonte en Lota es de 175 mts. •

■;

M

En la region de Peumo-Maquegua disminuye el espesor a 105 mts. y lleva Sola
mente 4 mantos de earb6n, segun informacipnes antiguas habrfa dos explotables. 
Elios estSn repartidos en un espesor de inis o menos 20 mts.; mientras en Lota est&n 
repartidos en un espesor de mas o menos 20 mts.; mientras en Lota est&n repartidos 
ci\ un espesor de 100 mts.

En el sondaje El Huacho el espesor es de 19. m. y lleva un solo manto de carb6n 
de 0.90 m.

* Otra diferencia que existe entre ambaS regiones es que en Peumo Maquegua 
mSs de la mitad inferior esta formada por areniscas gruesas, o sea, que hay mucho 
menos depositacion de arcilla, es decir, sedimentos formados en cuencas de sedimenta- 
ci6n tranquila. Tal situacibn se acentda en el sondaje 0-3 de Colico Sur,3onde el 
Horizonte Lota tiene 40 mts. y menos de la mitad estfi ocupado por arcillas con 
s61o indicios de carbbn. Oondiciones aun mfis desfavorables existen en los sondajes 
de Pilpilco y eif el de Cuyinco, donde predominan- las areniscas con conglomerados y 
escasas pizarras carbonosas.

Solamente en el perfil de Antihuala aparece el Horizonte de Lota con un-manto 
de carbbn de 0.40 m. de espesor.

Se podrfa pensar que la disminuci6n en importancia del Horizonte de Lota desde 
Lota hacia el suf fucra originada por la mayor distancia a que se encuentran los lu- 
gares mencionados de la costa original, pero: podemos ver que tanto en Antihuala 
como en el Sondaje P-1 el eSpes'or del Horizonte de Pilpilco es bastante reducido, lo 

H cual indica una distancia no muy grande de la Ifnea costanera, de modo que no serfa 
solamente este factor cl que ha contribufdo al empeoramiento sino que m&s bien con- 

. ‘. iones fisiogri'iiica ..:alc u '
De todos modes queda de manifesto que la regidn de Lota cuando se estaba 

depositando el Horizonte de Lota se estiivo hundiendo de un modo paulatino, mien
tras que mfis al'sur el hundimierito ha sido mucho menos marcado, si es que existe y 
esto explica que ya mucho mfis al sur, no se produjeran hundimientos y se mantuviera 
el rfigimen continental durante todo. el Eoceno.

Desde el punto de vista prfictico es de gran interns conocer las variaciones que 
experimentarfi, el Piso de Lota eh el Sector situado al N. del paralelo de Colico, ya que 
sabemos por el sondaje C-3 de Colico Sur que a esa latitud el Horizonte de Lota pier- 
de totalmente su importancia. Parte de este problema ha quedado resuelto con el 
sondaje El Huacho y el reci&r iniciado en Arauco arrojara muchas luces al respecto.

Wji,;
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Si Se tiene con Mta «ploraci6n l,a Mervac del Golfo de Arouco aomentoian 
al dome o qmzfis al triple. .

Por lo tanto, desde luego sepuede casi asegurar que no hayninguna expectativaPor lo tanto, desde luego se puede casi asegurar que no hay ninguna expectativa 
de encontrar reservas carbonfferas importantes en el Horizonte de Lota al sur del 
paralelo de Colico, de modo que conviene concentrar las exploraciones en la regifin 
norte. .

En cuanto a las variaciones que pueda presentar el Horizonte de Lota hacia el 
poniente no tenemos antecedentes concretos; pero hay un hecho bastante sugestivo 
; es cl manto de carbfin de0.90 m. cortado por el sondaje El Huacho. Como este son-
d-.io estfi, a 7 km. al poniente del horde oriental de la cuenca, donde el mismo manto

'
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tiene pptencias analogas queda comprobado la persistencia de los horizontes carbo- 
nfferos a gran distancia del torde de dieba cuenca. Pero hacia el poniente del Huacho 
el Horizonte de Lota disminuira su espesor debido a la transgresi6n del Horizonte 
Intercalacion; que es aqui muclio m&s grueso que en Peumo-Maquegua, y por lo 
tanto el manto de carb6n encoiitrado podria corresponder a uno de los basalea, fal- 
tando los superiores. "

El Horizonte Intercalacion consiste en una intercalacidn marina que aepara los 
complejos carboniferos de Lota y Curanilahue. se extiende al trav6s de toda la 
regi6n, es decir desde Coronel hasta Antihuala. Su espesor es bastante variable, lo 
mismo quei sus caracterfsticas petrograficas; debido a que representa un episodio de 
avance y retroceso del mar, de modo que a veces se. ha llegado a condiciones tran- 
quilas que permitieron la depositaci6n de arenispas finas arcillosas fosilfferas, mientras 
que en otros lugares se ban superpuesto las condiciones turbulentas de la regresion 
con la transgresion. V',1'

Los fdsiles mfis caracteristicos son Turritella Augusta (ex-Landbeecki) y Tellina 
subfalcata. Pero se encuentra adem&s:

Leda Oryrrinchia Phil.
Lutraria Araucana Phil.
Tellina Carbonaria Phil.
Madra Carbonaria Phil.
Mytilus Striatus Phil.
Cydas (?) Carbonaria Phil. L 
Corbula Chilensis Phil.
Fusus Foncki Phil.
En algunos perfiles puede observarse que hacia el poniente engruesa esta capa, 

este hecho es especialmente notable entre los perfiles de Peumo-Maquegua y sonda- 
je El Huacho, Sin embargo, en otros casos la potencia se mantiene.m&s o menos igual, 
como ocurre entre los sondajes Ply P-2.1

En la zona de Pilpilco el Horizonte Intercalacidn es mucho mas grueso que en 
los lugares situados mas al norte, lo cual cOntrasta eon el de Pilpilco que es mfis del- 
gado. Esto se debe probablemente a que )as condiciones marinas han prevalecido 
expensas del Horizonte de Lota. '

El Horizonte de Colico tiene gran desarrollo en la zona de Lota, pero los mantos 
de carbdn que lleva son insignificantes. Elios empiezan a adquirir importancia en la 
zona de Peumo-Maquegua, de modo que todas las minas que estan a la orilla oriental 
de la cuenca en la Provincia de Arauco ban explotado dos mantos de este horizonte, 
como ser Peumo, Colico Norte, Colico Sur, Curanilahue, Pilpilco, Araucana y Anti
huala. Pero los mantos degeneran pronto hacia el poniente, como ha quedado com- 
probado por los sondajes del Huacho, Curanilahue, P-2 y Cy-2, en los cuales aparecen 
solamente arcillas con guiecitas de carbdn, a pesar de estar Cy-2 solamente 1,250 mts. 
al poniente de las minas El Chilco. En el sondaje, de Lebu no hay seguridad de que se 
haya cortadp este horizonte, pero esta bien en claro qiie por debajo de los 490 mts. se 
presentan algunas intercalaciones de arcillas con guiecitas de carbdn y conglomerados 
encerrados'entre areniscas marinas, las cuales podrian corresponder a lagunas costa- 
neras formadas durante un descenso del nivel del mar, pero que no Uegaron a ser 
totalmente rellenadas para dar lugar al desarrollo de una serie continental franca.
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For estas razoneaen el Horizonte <ie Colico txo se.puede suponer la existencia de . 
reservas mucho m&s importantes que las conocidas en las minas mencionadas ante- 
riormente, o sea, que los mantos son explotables solamente hasta una distancia ma
xima de 3 a 4 km. del borde de la cuenca. De todos modos parece ser un hecho compro- 
bado que entre el Estero Zapallo y la mina Manto Grande el horizonte de Colico no 

tiene ninguna importancia*
) El Piso de Boca^Lebuc

' Este piso representa una transgresibn importante sobre el Piso de Curamlahue 
•que cubrid toda la zona carbonifera actual y Ueg6 posiblemente hasta el centro de a 
Cordillera de la Costa, a juzgar por las diferencias de espesor que tiene este piso en la 
cpsta y en las partes orientales, es decir, vecinas al camino publico de los Alamos a 

. Curanilahue, de modo que es poco probable que haya alcanzado al Valle Longitu
dinal. Sus sedimentos difieren totalmente de los del Piso de Curanilahue por el hecho • 

faltan las oscilaciones de la linea costanera.
Sus caracterfeticas son conocidas por afloramientos disperses a lo largo de la 

costa de Lebu y en los valles del interior especialmente los de Pilpilco, Trongo y 
Curanilahue; pero especialmente por los sondajes del Huacho, P-2, Cy-2 y Lebu, los 
cuales lo han atravesado casi totalmente o alo menos en gran parte. Nos refenremos 
aqul a estos sondajes que dan datos mas seguros. •

El sondaje El Huacho comenzfi poebs metros por debajo del pendiente, ya que 
• esta en la cercania de la mina El Huacho cuyo manto pertenece al Piso de Trihueco.

Podemos dividir este perfil en tres trattios bien definidos. . ,
La parte superior, comprendida desde el brocal del pozo hasta la profundidad 

' de 50 mts , consiste en areniscas medias a gruesas, verdosas con algunas capitas de. 
arcilla y guiecillas de carb6n. Se presentan tambi4n fajas de rodados finos. Por estas 
caracteristicas puede deducirse que : c trata del comienzo de la regresibn.

La parte central, entre los 50 y 459 mts. lieva areniscas arcillosas medias 
con guias de atcUlas con restos vegetales y cscasos congtomerados en la parte superior. 
Eh. la parte .central ' predominan; arcillas arenosas y en la inferior areniscas fin.as plo- 

Este tramo ha dado IbS siguietttes fdsiles: ; " ; :
Madra Carbonaria.
Leda Oxyrrinchia 
Nassa Araucana .
Cytherea sp.
Turritella Landbechi 
Fussus Lehuensis 
Fussus Foncki*
Cytherea discor 
Lucina Lebuensis ;
Oastridium Retusun 
Cardita variabilis 

' Tellina Striatella 
Cucullaea, Alta 
Modiola promaucana

*

que

a finas

mizas.
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Venus off. Navidadis 
Pinna sp.
Dicolpus Obesus.
Las especios marcadas * aparecen tambi&i en el Horizonte Intercalacidn del 

Piso Curanilahue.
La parte inferior entre 459 y 505 mts. esta representada por areniscas cenicientas 
gufas de arcillas y restos vegetales carbonizados y algunas fajas, nidos de rodados. 

Por estas caracterfsticas parece que se tratara de un sedimento continental, pero la 
presencia de algunos granos de glauconita justifican considerar esta parte del perfil 
como marina.

El espesor total del Piso de Boca Lebu para, el sondajQ El Huacho se puede esti-* 
mar en 550 mts.

En el sondaje P-2 que tambi6n comienza no lejos del pendiente se ha cortado 
gran parte del Piso de Boca Lebu y en el cuadro de peifiles lb hemos completado con 
el perfil medido en el valle del Rio Pilpilco al poniente del puente situado en el camino 
de Los Alamos a Curanilahue, perfil que esta descritp por SangUeza (1942). El Piso 
de Boca Lebu parece que empieza inmediatamente bajo un manto de carbdn, que debe 
corresponder a la Veta Alta de Lebu. A continuacibn viene un tramo de 46 mts. 
areniscas medias a gruesas con gufas de arcilla y restos vegetales. En seguida.hay 
300 mts. de areniscas arcillosas fosillferas entre las que se intercalan algunos tramos 
de arcillas arenosas. Dichas areniscas se ponen en contacto con las areniscas gruesas 
del Horizonte de Colico, de mode que falta aqui el tramp de areniscas cenicientas 
que aparece en la base del Piso de Boca Lebu en el sondaje El Huacho y en el Cy-2. 
Otra diferencia estb en que P-2 tiene varies tramos de arcillas intercaladas entre las 
areniscas, mientras que El Huacho tiene uno splo. El espesor total del Boca Lebu 
en la regibn de P-2 serfa de 345 mts. contra 550 en El Huacho.

En la regibn de Lebu conocemps, probablemente, el perfil completo del Piso de 
Boca Lebu, tanto por los afloramientos como por el sondaje perforado cerca de la 
Punta Huape, que alcanzb a 720 mts. de hondura.

El perfil lo podemos resumir del modo siguiente:

con

*

con

S

Prof, a partir 
del sondaje

Prof., a partir 
de Veta Alta Seccibn A

Areniscas medias a gruesas, arcbsicas en la par
te superior. . .

0-63

I
Seccibn B

Areniscas arcillosas fosilfferas. 

; Arcilla arenosa fosillfera.
63-160

-160-215

0-10

10-65

7 Seccibn C -

Arenisca gris cenicienta media a gruesa con 
algunas intercalaciones de arcilla y capas oon 
rodados j|||.

65-142215-292

7

*•
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Seccion D

Alternaciones de areniscas y arcillas arenosas 
con restos vegetales.

142-143

Arcilla arenosa fosilffera.146-427 l
Arenisca fina con algunas intercalaciones de 
arcilla y nidos de arenisca gruesa.

427-401

Arenisca arcillosa con escasas intercalaciones de 
arcilla. Aqul terminan los sedimentos de pro- 
fundidad y empieza una serie de caracter mas 
costanero.

491 —535.30341 -685.50

I
Seccion E

Conglomerado con rodados de 1 a 10 mm.535.30 - 533685.50-686

Arenisca con nidos de conglomerado.686-697.10 536.00-547.10

Seccion F

Areniscas finas verdosas (termina en falla).* 697.10-707.80 547.10-557.8

Arcilla azuleja (termina en falla).557.80—563.0707.80-713

Arenisca media (bituminosa).713-721.5 563.0-571.5

Seccion G

Arenisca glauconitica, on parte conglomeradica.571.5-573.5721.5-723.5

Arenisca arcillosa con guias, de carbon estrati- 
ficacion cruzada.

573.5—536723.5-746

Arenisca fosilffera glauconitica gruesa con gufas 
y restos vegetales.

746-760 596.0-613.0

Seccion H

Arcosa.760-775 610-625

Seccion I

Arcilla arenosa.

Hacia abajo, hasta los 680 mts. siguen los sedi
mentos finos.

625-630775-780

______
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Analizando este perfil se puede ver que hasta la profundidad de 685.50 mts. 
coincide perfectamente con los otros perfiles delPiso de Boca Lebu; pero en seguida 
se presenta un tramo de 11.60 mts. con conglomerados, lo cual nos esta senalando un 
cambio en las condiciones de sedimentacion que podriamos atribuirlo a la regresion 
correspondiente al Horizonte de Colico.

Entre los 760 y 775 mts. tenemos otx-a interrupcion importante, representada por 
arcosas que podriamos atribuirla a la regresion correspondiente al Horizonte de Lota.

Pero estas suposiciones aunque son muy probables no estan comprobadas en 
defmitiva. En caso do ser ellas efectivas el espesor total del Piso Boca Lebu, medido 
desde la Veta Alta seria de 685 mts. contra 550 m. en El Huacho y 340 en cl sondaje 
P-2.

Si consideramos los espesores del Piso Boca Lebu on estos tres sondajes, podemos 
deducir que en El Huacho tenemos condiciones bastante diferentes de las existentes 
en las latitudes do Lebu y Pilpilco a juzgar por el gran espesor en relacion con la dis- 
tancia a la orilla do la cuenca, y esto podria explicarse de dos maneras: o la costa co
rrespondiente tuvo rumbo S. O. S. o bien se ha estado produciendo un hundimiento 
paulatino del sector N como lo habiamos mencionado al tratar del Horizonte de 
Lota.

En la parte alta del perfil del sondaje Boca Lebu aparece un tramo de 70 mts. 
constituido por areniscas arcqsicas con algunas intercalaciones de arcillas y de con
glomerados, el cual esta encerrado entre sedimentos finos fosiliferos. Esto nos senala 
un episodic de regresion pasajera precursora de la gran regresion scnalada por el Piso 
de Trihueco, al cual corresponde la serie continental de Lebu.

En los perfiles de la orilla oriental dicha intercalacion de depositos gruesos es de 
mucho menor impoj-tancia. En el sondaje P-2 alcanza solamente a 8 mts. y esta cons- 
tituida por areniscas gruesas con restos vegetales. Ella se encuentra a la profundidad 
de 44 mts. y a 220 mts. de la veta Alta, es decir, mas o menos la misma distancia co
mo en Lebu. En el sondaje El Huacho no encontramos ninguna intercalacion que pu- 
diera corresponder.

En la region de Cuyinco por los perfiles de supcrficie parece que existe tambien la 
intercalacion gruesa.

Las variaciones que experimenta esta capa gruesa al traves de los diversos pun- 
tos conocidos en la Provincia viene a indicar que durante la depositacion del Boca 
Lebu se ha estado produciendo un anticlinal con buzamiento hacia el norte, lo cual 
parece tambien muy probable on vista de las caracteristicas del Piso de Trihueco.

d) Piso de Trihueco

Se abarca con esta designacion la serie continental depositada como consecuencia 
de la regresion producida despufe de la depositacion marina del Piso de Boca Lebu. 
A el pertenecen los mantos carboniferos de Lebu, Milongue, Huenapiden y Lavapie en 
la parte occidental de la cuenca y los de Trihueco, Pata de Vaca, Lajuela, Chupalla 
y El Huacho en la parte oriental. Los perfiles de estos diversos sectores, salvo en Le
bu no son bien conocidos porque no hay sondajes que los hayan atravesado y todos los 
datos provienen de observaciones en la superficie.

La region en la cual los carbones estan mas desarrollados es la de Lebu, donde

IlftlllMMBI IMII if mam
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hay un perfil de 180 mts. de capas continentales que encierran 7 mantos de carbon, 
varios de los cuales han sido explotados desde muy antiguo. Esta corrida se continua 
hacia el N. en las partes vecinas a la costa hasta la region de Lavapie y en ella antes 
existieron explotaciones reducidas como en El Guindo, Millongue, Huenapidcn y 
Raimenco. Hacia el sur de Lebu parece que los mantos pierden su importancia 
pues los afloramientos correspondientes que se encuentran en Punta Lorcura consis- 
ten en areniscas conglomeradicas con dos mantitos de arcillas de 0.10 y 0.50 mts. 
de espesor en la posicion que corresponderia a los mantos Huitrera y Broncienta de 
Lebu. Pero aqui nada se sabe sobre la calidad del grupo inferior, o sea, del Chico- 
Alto. El perfil para la region de Lebu es el siguiente, de arriba a aba,jo, segiin Fenner 
y Wenzel (1942):

a) 35 mts. — Alternaciones de areniscas gruesas y finas en buncos con algunas 
intcrcalaciones calcareas fosiliferas.

b) 20 mts.—Alternaciones de areniscas conglomeradicas en buncos gruesos con 
estratificacion cruzada bastante regular que encierran varias franjas de conglome- 
rados con ro dados de cuarzo y andesita hasta del tamano de una nuez y delgadas 
intcrcalaciones de areniscas cuarzosas, de granos lino a medio, que incluyen restos
vegetales.

c) 60 mts. —Formados por una sucesion de areniscas finisimas muy abundantes 
fosiles que encierran grandes concreciones calcareas, areniscas calcareas

chas fosiles y restos vegetales y areniscas arcillosas de grano muy fino y esfoliadas, 
con conchas fosiles, mucha mica y restos vegetales.

d) 45 mts. —Formados por una sucesion de areniscas arcillosas de grano fino 
* que encierran una quo otra delgada intcrcalacion calcarea y dura.

e) 27 mts.—Formados por una alternation en delgados buncos de areniscas ar
cillosas de grano fino, de color gris verdoso, con buncos fosiliferos calcareps y arenis-

9
cas conglomeraticas.

/) 22 mts. —Formados por areniscas conglomeraticas do estratificacion falsa muy 
irregular que encierran a veces restos de maderas fdsilcs. 

ff) 1 m. —Carbon, Manto Huitrero.
k) 6 mts.—Formados por areniscas gris oscuras, grano fino a medio.
f) 0.60 jnts.—Carbon, Manto Bronciento.
j) 72 mts.—Formados por una sucesion de areniscas conglomeraticas con varias 

de conglomerados y delgadas venas lentieulares de carbon, que incluyen una

con con-en

zonas
intercalation (5.50 mts.) formada por una alternation de areniscas arcillosas oscuras, 
de grano muy fino y con restos plantlferos, arcillas marinas con conchas fosiles y 
arcillas refractarias con un mantito de carbon de 10 cm.; en la parte inferior, cste
complejo lieva todavfa una delgada intercalation marina.

k) 0.40 mts.—Carbon, Manto Sin Nombre.
l) 25 mts.—Formados por areniscas verdosas, que llevan en su parte inferior 
arcnisca areillosa osfoliada, de grano muy fino, que incluye restos vegetales.
m) 0.15 mts.—CarbOn, Manto Raton.
n) 16.50 mts. — Formados por una alternation de areniscas claras, de grano fino, 
areniscas arcillosas cementadas con limonita. 
n) 0.80 mts.—CarbOn, Manto ChifiOn.

una

con
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o) 3.70 mts. —Formados por una sucesion de arcillas refractarias y arcillas piza-
rrosas oscuras.

p) 10.30 mts.—Formados por una alternation de areniscas areillosas do grano 
fino, muy laminadas, do colores gris claro y pardo oscuro, cementadas con limonita.

q) 6 mts.—Formados por una arcnisca arcillosa de grano fino, con conchas fo-
siles.

?-) 8.50 mts.—Formados por una alternation do areniscas areillosas de grano fi
no muy laminadas, de colores gris claro y pardo oscuro, cementadas con limonita.

s) 1.10 mts.—Carbon, Manto Chico.
t) 7.50 mts.—Formados por una sucesion de areniscas areillosas oscuras de grano 

fino, con arcillas, micas y restos vegctales.
u) 1.50 mts.—Carbon, Manto Alto.
v) 65 mts. —Formados por areniscas conglomeraticas blanquizcas y gris verdosas, 

con caolin y restos vegetales.
w) 600 mts.—Formados por areniscas areillosas de grano fino, de color gris 

verdoso, con abundantes fosiles marines y concreciones calcarcas duras.
Han servido de base para la confeccion de este perfil los siguientes puntos: 

a) para la formacion yacente esttiil, los reconocimientos efectuados en las costas al 
Sur de la Punta Tucapel de Boca Lebu; b") para la formacion central con mantos car- 
boniferos, el perfil del Pique Amalia; y c) para la formacion pendiente, tambitii 
esttiil, los reconocimientos efectuados en las costas de Millongue.

En t6rminos generales puede decirse que caracteriza a este complejo sedimentario 
un grupo carbonifero superior (Fluitrera, Broncienta), uno central (Sin Nombre, 
Raton y Chiflon) y un grupo inferior (Chico Alto), de los cuales solo el primero y el 
ultimo han podido ser explotadcs economicamente en ciertas zonas».

Hacia el oriente hay una disminucion apreciable del espesor de los mantos, como 
pudo comprobarse ultimamente con el sondaje Fortuna que corto solamente el manto 
Raton con una potencia de 0.80 mts.j los otros eran delgados. Por lo tanto habia que 
decidir con nuevos sondajes el Ifmite oriental de explotabilidad de este campo.

En la parte oriental de la cuenca se pueden estudiar los perfiles a lo largo de los 
rfos Pilpilco y Trcngol, los cuales tienen gran analogia con los de Lebu, pero general- 
mente los mantos de carbon estan sustituidos por pizarras carbonosas y cuando exis- 
ten los mantos rara vez pasa su potencia de 0.20 mts. Solo en la region de Trihueco 
se encuentran dos mantos: el Montana y el Chico, con espesores de 0.60 y 0.50 m. res- 
pectivamente.

En la peninsula de Lavapid se presenta solo el grupo superior, es decir, el Hui- 
trera Broncienta, pues la parte correspondiente al inferior esta reemplazada por 
areniscas, en parte francamente marinas. Esto nos indica que el hundimiento supuesto 
para la region norte de la provincia sobre la base del complejo de areniscas gruesas 
que aparecen en el sondaje Boca Lebu, en la parte superior del Piso Boca Lebu, 
se mantiene durante la epoca de sedimentation del Piso de Trihueco.

La disminucion de importancia de los mantos del Piso de Trihueco hacia el 
oriente ha sido atribuida por Bruggen (1934) a la existencia de una cuenca lagunar 
cuyo borde poniente estaria mas o menos en la region de la costa actual y correspon- 
deria a una masa continental que se extendia hasta las islas de Juan Fernandez.

Como hemos visto al tratar del Piso de Boca Lebu es muy probable que dicho
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geo-anticlinal se comience a formar durante la epoca en que se deposito la parte su
perior del Piso de Boca Lebu, ya que las formaciones inferiores prescntan un cambio 
de facies normal hacia el oeste. Tal vez a este mismo fenomeno se puedan atribuir 
las fuertes dislocaciones que acompanan la costa actual, que ocuparfa el flanco de 
este geoanticiinal. En cuanto al borde oriental de esta cuenca, la supone Bruggen 
(1934) en el pie occidental de los Andes, en vista de los sedimentos carboniferos quo 

, aparecen en Esperanza, al oriente de Chilian; pero en realidad no hay ningun ante- 
cedente para atribuir dichos sedimentos al Eoceno y bien podrian representar las fa
cies marginales del mar de Navidad. De todos modes es muy improbable que el Piso 

-de Trihueco pueda suministrar reservas de carbon importantes, lo cual descarta las 
posibilidades carboniferas del centro de la provincia de Arauco.

Es interesante anotar que las caracteristicas del Piso de Trihueco y el de Curani- 
lahue son muy diferentes en lo que se refiere a las reparticiones de las facies continen- 
tales. En efecto, hemos visto que el Piso de Curanilahue, tanto en el Horizonte de 
Lota como en el de Colico muestra la particularidad que las facies limnicas carboni
feras se transforman hacia el oeste en facies marinas, debido a la transgresion del mar 
abierto, sobre las cuencas pamlicas, y su extension en dircccion E-0 es bastante re- 
ducida. En cambio, el Piso de Trihueco conserva sus caracteristicas continentalcs en 
una gran anchura y aunque faltan los mantos de carbon en la parte oriental abundan 
las pizarras carbonosas y areniscas conglomeradicas.

e) El Piso de Millongue

Este piso representa una transgresion marina muy importante ocurrida con pos- 
tcrioridad a la depositacion del Piso de Trihueco; pero sus detalles no son en realidad 

» bien conocidos debido al hecho de existir pocos perfiles completes de esta formacion. 
Ella aparece mejor desarrollada en Millongue y la peninsula de Lavapie hasta Yane. 
Pero tambien se puede observar a lo largo de los valles del Pilpilco, Trongol y Cura
nilahue.

El perfil mas complete es el de la costa de Millongue donde constituye una seric 
de mas o menos 500 mts., que ha sido descrito detalladamente por Tavera (1942). 
En general puede decirse que los sedimentos comienzan por conglomerados para sc- 
guir despufis con areniscas gruesas, medias, finas, arcillas arenosas y arcillas con ban- 
cos tobaccos. El material que forma los bancos tobiferos, segun detcrminacion de 
Kaiser, consiste en fragmentos de cuarzo, feldespato y vidrio volcanico y algunos tro- 
citos de lavas vitrofiricas con cristales de feldespatos.

Este hecho es de gran importancia porque en todos los sedimentos mas antiguos 
no se habian encontrado rastros de actividad volcaniea, y viene por lo tanto a demos- 
trar que a fines del Eoceno, o sea, poco antes de la fase tectonica del Oligoceno co
mienzan las crupciones de rocas iicidas, es decir, de la Formacion Laparitica que se 
contimia basificandose despues por todo el Terciario y Cuaternario.

No tenemos antecedentes para estableccr las variaciones de espesorcs do este 
piso por el hecho que su limite superior esta siempre representado por la superficie 
de discordancia del Oligoceno; pero seria probable un engrosamiento hacia el norte en 
vista de los antecedentes proporcionados por la costa al sur de Lebu, donde predomi- 
nan las facies gruesas.
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Parece que los homontes del Piso Millongue, que se encuentran en la parte orien
tal de la cuenca corresponden a niveles mas altos que los de la costa, lo cual estaria 
demostrando una transgrcsion desde el oeste.

Fuera de la Provincia de Arauco parece que la unica region dondc existc el Piso 
do Millongue es Algarrobo, cn la provincia do Valparaiso, donde descansa sobre cl 
Senoniano.

La carencia de capas del Eoceno en otras regioncs del pais se cxplica facilmonte si 
se considera que la Provincia de Arauco constituye un salicnte hacia cl oeste del con- 
tinente actual y la linca costanera de esta capa debio cncontrarse dentro del Pacifico, 
uniendo Arauco con Talara. Dicba linca costanera es probable que hacia el sur de 
Arauco entrara nuevamente en el Pacifico ya que no hay demostraciones claras de la 
e'xistencia del Eoceno mas al sur.

B.—El mioceno 

a) El Piso de Navidad

El Piso dc Navidad transgrede sobre una superficie de denudacion originada por 
la fase tectonica acaecida durante el Oligoceno, la cual es conocida tambien en cl 
norte del Peru y por tal motivo las formaciones basales de este piso se encuentran 
descansando sobre miembros muy diferentes de la serie eocena. Asi por ejemplo, en 
Lebu cl conglomerado basal se encuentra en contacto con cl manto superior de la 
serie carbonifera y cn Ranquil, 10 kins, al N. de Lebu, la base de Navidad se pone cn 
contacto con el Piso de Millongue, 500 mts. mas arriba que en Lebu. En las minas de 
Trihueco tambien esta el conglomerado basal sobre los mantos de carbon. En la parte 
oriental de la cuenca la base de Navidad es bastantc heterogenea.

El perfil de este piso descrito por Tavera (1942) abarca de 200 a 250 mts. lleva 
sobre el congikunerado basal un complejo de areniscas de mas o menos 80 mts. 
bierto por arcilla arenosa que hacia arriba pasa a arcilla muy fina.

El autor referido menciona que en algunas partes como en la Rada dc Ranquil se 
puede observar que las arcillas de Navidad han sido erosionadas, depositandose sobre 
ellas areniscas groseras con rodados de arcillas de manto. Dichas areniscas estan 
cubiertas por areniscas de grano fino a medio que hacia arriba se ponen arcillosas.

Aqui aparece un banco fosilifero que fuera de algunas especies caracteristicas 
para cl Piso de Navidad de Arauco lleva otras, correspondientes tambien a Navidad, 
pero que se encuentran solo.en localidades mas australes, como por ej. Chiloc e Is- 
la Mocha.

Por lo tan to cl Piso de Navidad carece de formaciones continentales intercala- 
das, de. modo que no tiene posibilidades carboniferas en la Provincia de Arauco. Po- 
siblemente las areas costaneras se encontraron mucho mas al oriente y tal vez a ellas 
correspondan los carbones terciarios del Valle Longitudinal o del pie de la Cordillera 
de Los Andes.

Este piso tiene un desarrollo amplio en otras partes del territorio chileno, como 
ser en la Provincia de Santiago, Colchagua, Maule, Nuble, Concepcion, Osorno, 
Llanquihue y Chiloe. En varias de estas localidades se ha mencionado la existencia 
de carbon, pero aunque no se han hecho estudios formales parece que su importancia 
es casi nula.

cu-

n'iii mf^-—~
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C. —El plioceno

I
A1 traves de toda la Provincia de Arauco se observan afloramicntos del Plioceno 

cuyas formaciones presentan una gran uniformidad petrografica. Ellas consisten en 
arcillas arenosas y areniscas arcillosas, casi siempre poco cementadas con abundantes 
fosiles. Segun Bruggen (1934) la superposicion del Plioceno sobre las capas de Navi- 
dacl se puede observar entre la desembocadura del rio Tubul y la Punta Pichicui, 
donde aparece una debil discordancia de erosion entre ambas formaciones. El subsuelo 
de la planicie que se levanta de la costa sur del Golfo de Arauco hacia el sur esta 
constituido en su mayor parte por capas plioc&iicas, demostrando un avance del 
mar en este sentido. Lo mismo ocurre desde el sur. Por lo tanto el Plioceno de Arauco 
se deposito sobre dos amplias areas, una abierta hacia el sur y otra hacia cl norte, 
quedando tal vez como isla antepuesta al continente les cerros de Yanc-Lavapie.

La bahia pliocenica meridional parece que tenia su continuacion hacia el sur en 
la region ocupada hoy dia por las dunas cuaternarias que abarcan una gran extension 
frente a Canete, de modo que en todo este sector el Plioceno se habia depositado sobre 
las micacitas faltando por lo tanto el Eoceno.

Condiciones analogas encontramos hacia el sur de Tirua donde cl Plioceno viene 
a ponerse en'contacto con las micacitas. Como esta region es muy poco conocida da- 
remos algunos detalles de ella.

Desde Tinia hacia el sur la morfologfa es algo diferente de la exhibida por la 
' Provincia de Arauco, pues existe antepuesta a la costa una terraza de 150 mts. do 

•bdtura, la que cae con un clif abrupto a la playa. La superficie de esta terraza es on- 
dulada, pero lleva montfculos de arenas cuaternarias que descansan sobre micacitas. 
Esta terraza que puede considerarse como la continuacion de la altiplanicie de Arauco 
se va estrechando paulatinamcnte hacia el sur por el acercamiento de los cerros de la 
Cordillera de Nahuelbuta a la costa. Dicha terraza esta atravesada por algunos es- 
teros importantes que han labrado un valle joven profundo y sus lechos son auriferos. 
En las ondulaciones que forman la parte superior de estos valles aparecen conglomc- 
rados de cuarzo y areniscas gruesas que podrfan corresponder tal vez a valles plioce- 
nicos o cuaternarios antiguos.

Pocos kms. al N. de Lilicura la costa conserva este mismo caracter, pero el clif 
esta constitufdo por areniscas arcillosas de color gris ceniciento y dispuestas en bancos 
de 10 a 20 cm. de espesor. El rumbo general es N. 25° E. y la inclination 10° al S. E. 
En la parte basal del clif, frente a Lilicura puede observarsc epic esta formacion des- 
cansa sobre el precambrico, constitufdo por cuarcitas negras a grises micaceas con 
muchas inyeccioncs de cuarzo y pliegues ptigmatfticos. En el contacto no hay conglo- 
merado basal ni formaciones costaneras, de modo que la transgresion se ha producido 
de un modo muy rapido sobre la superficie con peneplcnizacion muy avanzada, lo 
cual impedfa la llegada de sedimentos gruesos del continente. En esta parte el clif 
tiene 200 mts. de altura y como el plioceno se extiende mas o menos hasta 2 km. al 
interior su espesor sera a lo menos 400 mts.

Sin embargo 3 km. al S. E. de Lilicura se puede observar el conglomerado basal 
que tiene 3 mts. de espesor y lleva rodados de cuarzo de 5 cm.
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A medida que avanzamos por la costa hacia el sur encontramos formaciones mas 
modemas debido a la posicion tectonica de las capas.

En Punta Loberia la barranca de la costa esta fuertemente disectada por amplias
hundimiento de la costa

I

vegas que vienen del interior, de modo que parece existir un 
que se acentua hacia el sur. Dicha barranca muestra formaciones mas altas del Plio- 

y se empieza a producir una transicion a formaciones continentales. En la punta 
rcferida tenemos el siguiente perfil de pendiente yacente:

10 mts. — Areniscas gris verdosas a cenicientas con estratificacion algo irregular,, 
en partes hay rodados de basaltos augiticos porosos y de areniscas poco cementadas 
Llevan abundantes Venus y Solen.

9 mts. — Alternaciones de areniscas finas arcillosas y medias en bancos delgados

ceno

que engruesan hacia arriba.
3 mts. —Areniscas verdosas gruesas a medias.
0.20 mts. — Conglomerado ralo con rodados de lavas basalticas porosas.
Hacia abajo sigue la arenisca gruesa.
El rumbo es N. 15° 0. y la inclinacion 5°E.
De este perfil se deduce que los sedimentqs pliocenicos estan tomando un 

racter francamente costanero a juzgar por la irregularidad de las areniscas y las capas 
de conglomcrados. Por lo tanto no es de extrafiar la existencia de mantos de carbon 

han mencionado a veces para esta region aunque no lo pudimos constatar. Es

ca-

que se
interesante el hecho que los rodados de los conglomcrados son exclusivamente lavas 
basalticas muy analogas a las que constituyen los restos de volcanes del valle longitu
dinal entre el Pdo Laja y Temuco, motive por el cual los podemos considerar de edad
pliocena o quizas algo mas antigua.

Mas al sur de Punta Loberia ya los afloramientos son muy escasos porque el 
risco ha sido totalmente destruldo, poniendoso en contacto las arenas de la playa 
con las vegas del rlo Trovolhue.

Parece que los sedimentos pliocenos pasan en su parte superior a sedimentos 
continentales, pucs on Tranapuente a orillas del rlo Imperial y 10 km. al E. de la costa 
se presentan areniscas muy finas arcillosas, bastanto micaceas con estratificacion en 
bancos delgados de 5 cm. de espesor con rumbo N. S. y 3° de inclinacion al poniente 
con restos de Unio, las cualcs llevan una intercalacion de 30 cm. de un carbon muy 
pizarriento intcrcalado en una pizarra carbonosa de 1 m. de espesor. En la arenisca 
yacente sc encuentran astillas de troncos. Posiblemente a esta misma serie pertenez- 

algunos afloramientos de carbon quo se dice existen en Trovolhue y tambien las 
formaciones lagunares con Kieselgur descritas por Bruggen en el Cerro Huilque, al 
sur de la deseinbocadura del Illo Imperial.

Aunque no existen afloramientos en las vecindades del Rlo Imperial podemos 
establecer que cl Plioceno en la parte norte de la Provincia de Cautln esta encerrado 
hacia el poniente de una llnea que va de Trovolhue a Punta Manuel.

can

D.—La Tectonica

Fenner y Wenzel (1942) han descrito detalladamente las caracterlsticas tectonicas 
de las formaciones de la Provincia de Arauco, motive por el cual nos referimos aqul 
s61o a las llneas generales.
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Por las consideraciones estratigraficas hemos deducido que deben existir a lo 
menos las siguientes discordancias tectonicas.

A. —Entre el Senoniano y el Eoceno.
B. —Entre el Eoceno y el Mioceno.
C. —Entre el Mioceno y el Plioceno.
La discordancia tectonica entre el Senoniano y el Eoceno no es posible estable-

cerla de un modo directo y por lo tanto no sabemos nada acerca de la actitud tectonica 
adoptado por las capas senonianas antes de la sedimentacion del Terciario. En vista 
de la seudoconcordancia que se observa entre ambas formaciones, donde ellas apa- 
regen en contact© es posible que se trate de una tectonica de bloques, es decir, el mis- 
mo estilo adoptado por el Terciario.

Para las formaciones cocenas el rasgo tectonico dominante es la existencia de un 
°inclinal de rumbo aproximadamente N.N.E y que pasa entre la ciudad de Arauco 
y la desembocadura del Rio Tubul. En el ala oriental el rumbo medio de la capa es 
N.NE. y la inclinacion varia entre 10° y 20° 0. En toda la parte conocida de la cuenca 
oriental se presentan fallas cuyos rumbcs generales son NE. e inclinacion de 45° ha- 
cia el E. y ademas otras secundarias diagonales con las anteriores. Seria posible que 
el centro del sinclinal estuviera menos afectado por estas fallas.

El ala occidental de este sinclinal la conocemos en la region de Lebu, donde las 
capas inclinan con mas o menos 20° al oriente y presentan una tectonica de fallas muy 
complicada.

Pero en la costa sur del Golfo de Arauco, entre Llico y Punta del Fraile, segiin 
Bruggen (1934) las capas adoptan una posicion anticlinal y en la Punta Lavapie 

* aparece otro sinclinal estrecho. Estas estructuras no son en realidad de plegamiento 
sino de movimientos de bloques.

Este mismo geologo ha dividido la cuenca terciaria de Arauco en dos sectores 
por una linea que va mas o menos de la Punta Morguilla al sur de Lebu a Punta del 
Fraile en la costa S. del Golfo de Arauco. El sector situado al oriente dc esta linea 
tiene las caracteristicas sinclinales ya mencionadas. En cambio el sector situado al 
poniente de ella muestra una gran anarquia en la posicion tectonica de las capas y los 
rumbos se acercan mucho a la posicion E-O.

Fenner y Wenzel (1942) interpretan esta disposicion tectonica de la faja occi
dental por la existencia de dos cupulas: una en Lebu y otra en Lavapi6-Yane.

Es indudable que la zona occidental ha experimentado un solevantamiento desde 
la dpoca del Piso de Boca Lebu segun lo hemos visto por consideraciones estratigra
ficas. Pero tal solevantamiento debio acentuarse con la segunda fase tectonica de la 
formacion de la Cordillera de Los Andes, acaecida en el Oligoceno.

Muy poco sabemos de la forma en que se produce la discordancia entre el Mioce
no debido en parte a la gran uniformidad petrografica de ambas formaciones que no 
hace resaltar los accidcntcs tectonicos y tambien porque dichas formaciones afloran 
principalmcnte en el centro dc la provincia donde los afloramicntos son muy defi- 
cientes.

I

i

I
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CON CLU SIONES

En la Provincia de Arauco y Cautin podemos cstablecer el siguiente cuadro 
estratigrafico.

CUATEKNARIO
A 1 u v i u m. —Dunas y vegas actuales. 
Cuaternario Marino, y Costanero.

Terciario.
P 1 i o c e n o. —Marino en la parte basal pasando a continental lagunar con 

mantitos de carbon en la parte superior.
Espesor: Aproximadamente 400 metros.
Discordancia de erosion y tectonica.

I

M i o c e n o. —Piso de Navidad. — Areniscas y arcillas marinas. 
Espesor: Aproximadamente 250 m.

E o c o n o. —Piso de Millongue. — Areniscas marinas. Espesor: En la costa 
aproximadamente 500 mts.

Piso de TnAueco.—Areniscas arcillas y mantos de carbon con al- 
gunas intercalaciones marinas. Espesor en Lebu 180 mts. 

Piso de Boca Lebu. — Areniscas arcillas marinas. Espesor en Lebu 
600 mts.

Piso de Curanilahue.—Horizonte de Calico.—Areniscas y arcillas 
con mantos de carbon. Espesor entre 30 y 100 mts. 
Horizonte Intercolacion.—Areniscas marinas. Espesor en
tre 25 y 50 mts.
Horizonte de Lota. — Areniscas, arcillas y mantos de carbon. 
Espesor entre 150 y 10 mts.
Horizonte de Pj'lpiZco.—Areniscas marinas. Espesor 180 
mts. en Colico.

Senonian >

Los espesores de todas las formaciones anotadas son muy variables debido a que 
las series marinas se adelgazan hacia el oriente y las continentales bacia el poniente. 
Parece quo hay tambien un engrosamiento hacia el norte.

Las caracteristicas generales de las formaciones parboniferas son las siguientes: 
Horizonte de Lota. — Tienc su mayor importancia en la region de Lota y Coronel 

donde estan los principales mantos de carbon, los cuales van disminuyendo de valor 
hacia el sur, de modo que en la latitud de Colico Norte ya' practicamente no existen. 
Solo en Antihuala se vuelve a presentar un mantito de 40 cm. de carbon impuro. 
Hacia el poniente tambien pierde su importancia. Asi en Lota hay tres mantos explo- 
tables, en Schwager dos. En Peumo-Maquegua, parece que dos y en Huacho, que esta
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