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Sistema cuaternario.-

Sedimentos asociados con glaciaciones.

Corresponden fundamentalirtente a sedimentos finos.

de cardcter lacustre, estratificados en delgadas capas de color

gris claro; aparecen en afloramientos asilados junto a la ribe- 

ra suroriental del lago Neltume y podrian correlacionarse con 

los potentes depdsitos de limos reconocidos por DAVIS Y KAR7.U

Begun dichos auto 

res, tales limos serian del Pleistoceno superior y estarian cs_ 

trechamente ligados con alguna de las glaciaciones de esa epo- 

Dentro del area investigada, estos sedimentos glaciolacu:B 

tres habrian sido en su mayor parte erodados o se encontrarian 

sepultados, por debajo de la cota del lago Neltume, con los a- 

carreos mds modernos.

LOVIC (1961) en el valle del r£o San Pedro.

*
ca.

En las laderas del costado oriental del lago Nel

tume, especialmente en los faldeos de la zona de ca£da propue:3 

ta y a unos 200 m de altura sobre el nivel del lago, se encuen

tra un relleno de por lo menos 20 m de esposor y compuesto de
*

gravas gruesas englobadas en una matriz arenosa; las gravas, de
«

hasta 30 cm de diametro, son tanto angulosas como redondeadas

El demosiy sugieren un material de naturaleza glaciofluvial. 

to se presenta pobremente cementado y ha originado derrumbes o

deslizamientos que cubren
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blemente superior a 20 m gran parte de la zona de calda o de tu

berias.

Sedimentos realmente glaciarios no fueron reconoci 

dos en el Srea, aunque los depositos arriba descritos podrian 

asimilarse quizas a morenas laterales que bajaron con el glaciar 

que labro el valle del Neltume; sin embargo, morenas muy tipicas 

se encuentran en la ribera occidental de los legos Panguipulli y 

Rinihue lo cual, unidos a la morfologla general de la region, a- 

testiguan la acci6n directa de las glaciaciones pleistocenicas.

Sedimentos de valles y quebradas actuales.

Los espesores mas destacados se reconocen, super£i_ 

junto a la ribera sur del lago Neltume y tambien a 

lo largo del r£o Llanquihue. 

nulometria gruesa, en forma de graves bien redondeadas, con fre-

cialmente.

Cerca del lago se presenta con gra

cuentes intercalaciones de arenas que llevan estratificacidn cru 

zada; estos depositos se encuentran a cierta altura sobre el ni-

vel (actual de depositacidn y corresponderian a cierta altura so

bre el nivel actual de depositacidn y corresponderian a los aca-
T

rreos de un antecesor del Fuy que desemboca en el Neltume, con

lo cual se justificaria la estratificacion cruzada o deltarica.

A lo largo del valle del rio Llanquihue, se ha for 

mado una especie de planicie aluvial, con niveles aterrazados
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hacia les costados cel valle, la cual lleva r/.ateriales neta-

a.ente fluviales y con crar.ulon.etria aecreciente en dlreccion 

a la desembocadiira en el lago Panguipulli. 

espesor c.e relleno es ce varies aecenas re r;. y deberian cre- 

sentarse, en profundidaa, intercalaciones ce capas altanente 

peraieables y muy favorables cc~o acuiferos o napas de agues 

subterraneas.

A care n t erne ate el

Dentro del valle del r£c Fuy, los depdsitos

de acarreo reciente son poco potentes ya qua aparecen, esce-

cialr.ente, efusivos muy modern os eyectados por el centre vol«

cdnico Shoshuenco. Sin embargo, cabs suponer que por debajo

de estos efusivos se localizardn sedimentos fluviales y gla-

ciofluviales penrieables como tambien, posibleir.ente, acarreos 

netamente rrorenicos o glaciarios.

Las quebradas de los macizos montaiiosos del a

rea de las cuales interesa aestacar la denominada Chan Chan,

tienen, espesores reducidos de relleno y se encuentr'an en una 

etapa de rejuvenecirr.iento o de pro fund i z ac i on acentuada; son 

frecuentes aqui manifestaciones de derrumbes o deslizamientos 

desde los costados intensamente meteorizados, aunque la accion

x

de las aguas superficiales ha sido suficiente para remover y

transporter hacia la quebrada abajo los materisles acumulados

en esta forma.

■s.
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Lavas y pirocldsticos de volcanes nodamos.-

Se definen con este nombra un conjunto de vol-

canitas, nuevos cue la serie basaltos de terrazas, liga-

das claramente al centre Shoshuenco y erdteres pardsltos de

Adeiticis, se incluye en este conjunto una cubiertaeste mismo.

superficial y de extensidn regional de piroclasticos de natu -

raleza riolitica, la cual podria derivar de otros centros vol

cdniccs de la -zona.

Volcanitas de naturaleza andesitica.-1.

Configuran un potente espesor de lavas y piro- 

clSsticos, predominanterr.ente andesiticos si bien llevan a ve-
*

ces materiales basdlticos, los cuales se extienden desde el

rio Fuy, ocupando gran parte del mismo, hacia el S y hasta en 

granar con el inmenso cono del Shoshuenco. 

volcanitas andesiticas limitan con rocas graniticas, tal como 

se observe en el croquis fctogeologico, nientrus, al \j linitar 

en partes con rocas graniticas o basaltos antiguos que confor-

A1 E y al 17 las

zan el costado del valle del rio Fuy.

La serie tiene, en nunerosos lugares, aflorar.ien 

cos extraordinariamente frescos y que no han sido iriayormente a 

fectados por meteorizacion o por el trabajo de las agues super- 

ficiales; tal es el caso de las lavas qua aparecen en el Salto 

Huilo Huilo y donde el rio Fuy ha logrado recien excavar un an

*
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_s sagurar.ents postglacial* \ prcoaole:.;cntc fcoscc cause.

el valle del dug, recubre an partes r.atcriales sedir.antarios

cuaternarios.

las vulcanites unej--Dentro del valla d.l Fuy

sitices se eras enter, en les ar lor avian to s axis tan tas , ■n '5\’

nas y fresces, cures y resistances cunqua al.unas rocas sa a.

servan porosas g bajo el microscopic nusstran porosidadas egao

representan haste 4 0?; del volumen total de la roca. e:c-q-*

bargo, en niveles relativair.ente i .uy bajos Lie los faldeos set 

tentrionales del cono del Shoshuenco, proximo al valla del

Fuy, se localizaron materiales notablemento afsetados por uc
«

teorizacion y mala calidad.

bs probable que el gran cono del Siioshu enco,

por su magnitud, haya sido construido a lo largo no s61o del 

Cuaternario sino tambien del Terciario superior; es decir, re

sulta altamente probable que las volcanitas mds recientes se

continuen, en profundidad, con la serie denoninada basaltos

de terrazas. Esta situacion, i:c port ante desde el punto de vis

ta de las obras del proyecto, se discute mas adelante en lo 

referente a la historia geoldgica del area.

Las volcanitas andesiticas consisten, de acuer

r

do con determinaciones de KATSUI (196 5) , especialmentc de ro

cas de angita y olivina; la porosidad vnria entre 10 y 40u del
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volumen total de las muestras, aquellas con porosidades entre

10-20% se observan compactas y sanas siendo predominantes,las

de porosidad superior son relativamente subordinadas y corrien

temente tienen una calidad deficiente.

Sectores representatives de la serie correspon-

den a los siguientes:

Ribera suroccidental del lago Pirehueico.a)

Los aflorarnientos consisten de coladas densas,

de aspecto fresco y sano, dispuestos en forma lobulada so 

bre el lago y originando una serie de pequenas bahfas. 

Segdn KATSUI la roca, de color gris, oscuro, corresponde 

a una andesita de sugita con textura porffdica y fenocris_ 

tales de plagioclasa, olivina y sugita. 

tal deja observer poros de 0,3 a 2,5 ram de di£metro y ds- 

tos componen 15-20% del volumen total.

■;

«

La masa fundamen

b) Valle del rio Fuy.

Predominan lavas andeslticas de color gris os

curo y de aspecto fresco, sanas y resistentes si bien ba- 

jo el microscopic rauestran 10 a 20% de porosidad. 

ma restringida aparecen lavas de color gris rojizo a cafe 

rojizo, duras y resistentes si bien mas porosas y de infe

En forr

rior calidad.

kg
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Muestras provenientes de la ribera sur del va

lie, unos 2 km al S»7 del nacimiento del rio, representan

Son andesitas de sugita con xenolavas porosas rojisas.

cristales de cuarzo sobresalientes y textura levem.ante

porf-Hdica que senala escascs fenocristales de plagiocla- 

sa visibles; la masa fundamental es de textura hislopili

tica, consiste en especial de vidrio sucio con algunos

gramos de hierro y lleva poros abundantes que componen

35-40% del volumen total de la muestra.

Los efusivos predominantes, tipicamente loca-

lizados en el Salto del Euilo Iluilo, tienen aspecto muy
i

sano y fresco; son de colores arises oscuros a gris ace-

Sequn y.Ai.'SUIro, extraordinariamente auras y resistentcs.

corresponclen a andesitas de sugita y oliviiit con porosi-

dad no mayor que 10 a 20%.

Poco valle aba jo del salto iluilo luilo, en un 

farellon abrupto cortado por las aguas C2I rio Fuy, se a-

precian materiales brechosos, a veces con aspecto de agio

merados volcdnicos, intercalados entre capas de lavas denr

Estas brechas, como asimismo tobas y prasumipiemen-sas.

te capas de cenizas, pueden estirnarse co .to de ocurrencia

normal y frecuente por debajo de las coladas superficia-

les.

‘V-
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Faldeos septentrionales del volcan Shoshuenco.

Los niveles mds bajos, cercanos al valle del

c)

rlo Fuy, presentan afloramientos predominantes de tobas

y brechas regularmente litificadas; adeinas, se ubican

piroclosticos no consolidados del tipo de bo.abas, lapi-

llis y cenizas que ban side a menudo movilizados pendien 

tes abajo por corrientes del tipo de lahares. 

chas y tobas varlan del color qris oscuro al cafe rojizo,

Las bra-

con frecuencia tienen meteorizacion intense y son en ge

neral de muy mala calidad o pocos resistentes; las bre

chas tienen matriz tobffera y llevan fragmentos muy angu 

losos, de 5 a 20 cm de didmetro, correspondientes a lavas 

con gran contenido de material vitreo.

Dentro de la serie de volcanitas andeslticas

se encontraron en formas aisladas, afloramientos que observa-

dos bajo el microscopio indicaron rocas basalticas notiriaraen 

te similares a los basaltos de terrazas mas antiguos.

Piroclcisticos rioliticos.-2.*

Con este nombre que da indicada una cubierta su 

perficial, de 5-6 m de espesor promed.io, compuesta de fragmen

tos de piedra pomez y que cubre casi coi.ipletamente la mi Lad o-

La cubierta pumicitica es de cariental del drea investigada.

A
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es de caracter regional y aparece tanto en los niveles mas ba-

jos r cerca del piso de los valles actuales, como en los mas a!

tos; aunque se distingue especialnente en las laderas o faides

ae cerros porque muy a menudo ha sido la causa de deslizcimien-

tos o derrumbes, se localiza sobre las cunbres aterrazadas y

lo mismo on el interior de los bosques mas tupidos. 51 material

es notable/"ente homogeneo, consiste casi exclusivamente da frag;a

raentos de pome s que van desde pocos mi a hasta normalmente no mds

de 5 cm, siendo escasos los trozos de 8 a 10 cm; lleva algo de

cenizas y a veces fragmentos negros, muy pequehos de rocas basal

ticas o andesiticas; su color es cafd rojizo o amarillento y pre

senta una fuerte oxidacion, como tand^ien meteorizacion a van z ad a;

es facilmente erodable y tiende a fluir en las laderas empinadas

justamente los sismos del mes de mayo de 196 0 , proclujeron, en la 

zona, numerosos fendmenos de remocion en raasa que en su mayoria 

se justifican por la existencia de esta cubierta de facil rerao-

ci on.

Un andlisis qufmico del material, realizado en el Laboratorio del
t

Departamento de Geologfa, indica lo siguiente:

44,20%Si 02

21,80AI2O2 -----

6,41Fe2°3
- 2,46Ca 0

ft
*
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1,01Mg O

3,10N a. 2 0 

N2 0 0,81

1,12Ti O

0,16Mn O

0,00?2 °5
19,15PPG

La piedra p6mez no meteorizada presents porcen- 

tajes de SiC^, mayores que 60<i y en andlisis indica una perdi- 

da notable de la eantidad de silice original, a la vez que un
*

relative enriquecimiento en minerales de aluminio y hierro; lo 

anterior, unido a la elevada perdida por calcinacidn del mate

rial analizado, estarxa senalado una descomposici6n de tio la-

terltico y porpia de regiones de clima humedo cdlido con vege-

tacidn boscosa.

En numerosos sectores la cubierta de pdmez esta

constituida, en su parte superior, por un espesor de suelos de

espesor; esto y conjuntamente el grado de intempe 

rizacidn de todo el material riolitico imolica una cierta anti-

hasta 1 m de

S n embargo, los pirocldsticos que esguedad de los depdsitos. 

tamos considerando se adaptan a la topografia actual - son evi-

dentemente postglaciares, es decir, pueden considerarse del Cua 

ternario reciente y presumiblemente representan la ultima manife^
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taci6n cle activica^e^ vclco.:iicas ■ asa--carc.el area.

.is^TauCTUFA

Ccnsic.eracioncs Generales.

La regi6n invcsti*.tuestra i: r tcot-'>1113:110 .co

co inportante en los basaltos cic tcrrazas v lateri? Icy ; s.- n-e

vos cue ^stos.. Tanto los basaltos co:ao las volcanitas an^.esi--

ticas rais recientes se presentan rn capas bier- estratif icaoas

\ con inclinaciones suohorizontalcs <,ug o ifieinn poco c naaa

de las inclinaciones originales? alqunos lanteos a lgo aborran-
*

tes y del or den de 5-15° hacia el S-SE, pod r.fan cor*, espon -ev

a efectos de fallamiento local o derrurabes o t.esliza-'.ientos de

grandes masas de rocas volcanica:-. L o s m; • t e r i a 1 e s e 1: u 3 i vo s v *• r •- •-

sentan eso s£ un grupo numeroso de olaclacas y 3cm corrientes

las estructuras o disyunciones columnaresr en lavas basalti- -as

y andesfticas, debidas a grietat. c entri \miento.

Los sedimentos no consolidados presentan a voces

estratificacidn cruzada, como es cl case de sedimentos ^luvia*

les o glaciof luvialcs de la riber.i surer lent a I del las' Welt u 

los cuales se han atribuldo a una deposi.tac.i6ti ue tiro Jeltaico.

r

Fallas de larga corrida solamente 'juedan indica-

das en las rocas granfticas y muchas cle estas, debido a la l.ui.d

1

I'm—
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ia cubiartci vscetacional st cov.s:.0.'crj.:\ :;olo clvao pro.jA.AL:3, ..a

hay rv.:..r da qua las rocas qraniticaa muest^an un fa 11 amisiito 

fuerta y alio qua da cor.iprob ado oo-. a’, oxauaa da las f otc>.p al: *. a:, 

aareas qua perr.iiti6 definir, peso a Li vacratae id:*, all aa.t or. ol^. 

ramente suoerentes da llnsas de falla; ademds tan Local i sado

numerosas muestras da rocas qran.it teas -.viIonic •. \ proruas

da falias notables y profu:\das.

Diaclasa o fracturas rr.enores. -

Aquellas que afect m Las rocas volc^nicas son es«
pecialmente de tipo vertical y correspond i c?nt c's a cjrietas .lesa 

rrolladas por enfriamientos; estas, conjuut.am^ut.r: cvju ot.ras mi

m.erosas de variada orientacidn e inclinac:i.6n, no t ienen mayvn

iraportancia en relacidn con las obras del proyect i*.

Las rocas aranfticas 1.1 enen iqualmente >1 i no las as

repetidas y las actitudes predomi nantes conaniponiLm .a I as s i

guientes:

80°E e innlinacirtn 50 60°r!Rumbo N 70

prnxima a la ve.rN 30 - 40°VJ
v»

I i cal

20°i: «■ Inclinaci^n “ verN 10

tical o a] W

a] ME - VJ

i

i fe—
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Algunos sectores representatives en cuanto a la

distribucion de diaclasas son los indicados a continuacidn:

Bocatoma original y lugar de ubicacidn del Islots en el laa.

go Pirehueico.

N 10° E/65 W

N 50° E/vertical A

N 20° •’W/vertical

N 40° W/65° ME

E - W /65° N

Zona de tuberias y casa de maquinas propuesta originaltrente.b.
4 Las fracturas mSs frecuentes medidas en esa rar-

te son:

N 30° W/60° N

N 10° N/75° E

Fallas.-

Importa volver a destacar que fallas o fracturas

de larga corrida aparecen bien distinti^as sdlo dentro del maci 

zo de rocas granfticas y que nuchas de dstas, nuy dificiles de 

visualizarse en terreno por efecto de las cubiertas ds meteori 

zaci6n y vegetacionales, ban sido estimadas probables a traves

Interesa recalcar igualmente

w'

del exceso de fotografias aereas.

i
*
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que las fracturas o fallas importantes de rocas granfticas, por

lo menos en nuestro pals, usualmente son poco significativas

para los efectos de excavaci6n en tuneles; esta es la experien

cia que dejan principalmente las nur.ierosas excavaclones reali-

zadas para Central Rapel y donde se han cortado fallas de lar-

Las fallas de los macizos granlticos chilenos ge- 

neralmente llevan rocas de caja firmes y resistentes aun en las

ga corrida.

proximidades inmediatas del piano de falla, esto es especialmen

te cierto a cierta profundidad ya que, cerca de la superficie, 

el efecto del fallamiento puede quedar notablemente amolifica-

do por causa de una ineteorizacion intense. Las fracturas po-

drian tener importancia en cuanto a filtraciones de agua, pero,

ese problema, lo analizareir.os en el capitulo correspondiente.

Desde el punto de vista de las obras contempla-

das por el proyecto, conviene senalar las ubicaciones de fallas

siguientes:

Costado norte valle rlo Llanquihue y ribera oriental lagoa.

Neltume.

Los cordones granlticos del costado septentrional del valle 

del rfo Llanquihue, muestran claramente alineamientos que 

sugieren fallas o fracturas importantes de rumbo general N. 

Estos alineamientos se prolongan hacia los cerros de la ri-

bera oriental del Neltume y se presentan igualmente en la 

zona de ubicacidn original de la casa de Maquinas.

I
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Poco al E nueva ubicaci6n bocatoma.b.

De acuerdo con el presente informe resultaaltamente conve-

niente situar la bocatoma al E de su lugar originalmente

propuesto y tal como se indica en los pianos adjuntos. 

Justamente poco rricis al E de la nueva ubicacion, se mani- 

fiesta nltidamente alineamientos de direccion general N y

que por su frecuencia de repeticidn deben considerarse es 

pecialmente al proyectar la direccidn del eje del tunel 

de aduccidn en esta parte.

se extrajeron muestras de rocas granfticas milonitizadas 

que sefialan fallas importantes.

En esta zona, por otra parte.

i

Poco al W de las obras' del proyecto existiria.

de acuerdo especialmente con AGUIRRE y LEVI (1964), una nota

ble falla de rumbo aproximadamente N-S y marcada por el alinea

miento de centres volcdnicos inportantes el cual, por otra par

te, es claramente apreciado en los mapas: Puntiagudo, Puyehue,

Mocho, Shoshuenco, Villarrica, Llaima, Tolguaca, Antuco, grupo

del Descabezado, Peteroa y Tinguiririca.

La falla pas aria inmediatainente al IV de la ribe

ra occidental del lago Neltume; es decir, a suficiente distan-

cia de las obras para reducir ci una posibilidad remota la ame-

naza potencial sobre estas. El peligro derivarla de erupciones

i
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excepcionalmente violentas y tarnbien de activamientos motiva-

dos oor fendmenos sismicos o acompanados de ellos.

Cabe indicar aqui que los autores del presente 

informe estiman que no se presentan caracteristicas regionales

capaces de sugerir activamiento de la falla de nuestras referen 

cias, diferente del que podria ligarse a erupciones y, todavia 

mds, trabajos anteriores de uno de ellos permitirfan asegurar 

que los movimientos sfsmicos del mes do mayo de 1960 provocaron 

solamente fendmenos de cardcter local o superficial en las cer-

canfas de la ubicacidn de la misma falla supuesta. En todo ca-

so, a continuacidn se analizan la actividad sismica y volcd’iica 

de la regidn, como asimismo los fendmenos mds destacados de esa 

actividad respecto de la falla en discusidn.

ACTIVIDAD SISMICA Y VOLCAITICA DE LA REGION

Actividad Sfsmica.-

Los terremotos destruetores del mes de mayo de

1960, especialmente aquellos ocurridos en la tarde del dia 22,

documentan la actividad sfsmica de la regidn; por otra parte,

antecedentes histdricos indican que la ciudad de Valdivia fud

destruida tres veces desde su fundacidn, en el ano 1545, por

diciembre de 1575, septiembre de 1737, y en el a-terremotos:

no 1S 3 5.
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Los movimientos del mes de mayo de 1960 provoca-

ron un gran numero de fendmenos de remocidn en masa dentro de 

la regidn cordillerana de Valdivia y este condujo a ciertO'B in- 

vestigadores a destacar la posible influencia de la falla tectq 

nica antes descrita: WEISCHET (1960) . Pero los autores esti--

man que esos fendmenos se produjeron por otras condiciones poten 

cialmente favorables y entre las cuales se destacan la existen-

cia de cubiertas de materiales sediraentarios o volcanicos, suel-

tos o fuertemente meteorizados; laderas de cierto empinamiento;

saturacidn de aguas de infiltracidn, etc. Esta situacion, sefia-

lada en su oportunidad por WATANABE Y KARZULOVIC (1960), queda 

comprobada en la region ahora estudiada con el examen de foto-

grafias adreas tomadas con posterioridad a los movimientos s£s~

micosy en efecto, resalta claramente el desarrollo de numerosos

derrumbes o deslizamientos en la ladera septentrional del lago

Pirehueico y ello contrasta con el escaso numero observable en

la ribera opuesta siendo, la unica diferencia notable entre am- 

bas riberas, la densidad de la vegetacidn. La ribera norte mues

tra laderas en partes desprovistas de cirboles, usualmente por u-

na mayor explotacion de aserraderos, mientras la otra mantiene

una tupida cubierta boscosa que ha prevenido los derrumbes o des

lizamientos.

El 21 de mayo a las 06:02 de la madrugada, hora

de Chile, se produjo un terremoto de magnitud estimada como 7,75
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en la escala de Richter y con epicentre supuesto cerca de la

Peninsula de Arauco. El 22 de mayo, a las 15.10 de la tarde,

se captd un terremoto de magnitud 7,50 con epicentre cercano 

a la Isla de Chiloe; 30 segundos mas tarde se habria detectado

otro terremoto, con magnitud aproximadarnente 8,7 5 cuyo epicen

tro se encontraria cercano a la ciudad de Valdivia.

A1 parecer fue el mas notable de los tres anti 

guos y comparable en todo sentido al fendmeno del 22 de mayo

de 1960.

Con relacidn a las obras en proyecto, las expe 

riencias de los sismos del aho 1960 permitirian concluir que

no se presentarian dahos significativos dentro de aquellos si

tuados subterraneos o sobre macizos rocosos. Se podrian dahar

gravemente lets obras expuestas a laderas con materiales suel--

tos o fundadas sobre tales materiales, aun en terrenos pianos;

esto es, quedan potencial y gravemente amenazados por terremo- 

tos las tuberias y la casa de mdquinas del proyecto actual.

Actividad Volcanica.-

E1 centre volcdnico Mochc-Shcshuenco tiene una

pobre historia de erupciones y segun la lista de BRUGGEN (1950) 

registra actividad solamente para el periodo 1863-64; esto con-

trasta con la notable accidn de otros volcanes como el Villarri

Lo anterior no excluye que seca, Osorno y Antuco por ejemplo.
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considere al Maracho-Shoshuenco como un volc^n potencialmente

activo y capaz de producir erupciones similares a las que, en

epocas geologicamente muy recientes, motivaron el relleno del

valle del rlo Fuy.

Dentro del campo de lavas marcado en los pianos

que acompanan este informe, los autores estiman que aquellas

situadas al N del r£o Fuy se encuentran apoyadas sorore rocas

granlticas y que cualquier erupcion potencial deberla producir 

se al S del citado r£o? a traves probablemente del crater prin 

cipal o de algdn crdter parasite como los reconocidos en el crq

quis fotogeologico. De acuerdo con esto, es dificil que las e-

rupciones futuras afecten de modo apreciable las obras en proyec 

to ya que, por su situacidn, solamente serian alcanzadas por emi_ 

siones de piroclSsticos y no por coladas de lavas. En todo caso.

sugieren ir.^s adelante algunos reconocimientos adicionales ten 

dientes a definir la base de las capas de lavas dispuestas al N 

del valle del r£o Fuy y que se encuentran cubriendo un tramo im- 

portante de la aduccidn del proyecto.

Vale la pena anotar que con ocasidn de los sismos 

de mayo de 1960, solamente se produjo una erupcidn a lo largo de 

la falla sugerida por AGUIRRE Y LEVI (1964); dicha erupcidn, de 

pequena magnitud e iniciada el 24 de mayo de 1960, quedo locali- 

zada en un crater pardsito del volcdn Puyehue:

se

m

WEISCHET (1960).

I
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Conviene tairi>i^n cestacar cue no parece haber 

correspondencia entre los sisnos cue han asolado la regi6n y 

las erupcicnes mSs notables ce los volcanes situados a lo lar 

go de la falla ya descrita.

*



»

UNIVERSIDAD DE CHILE
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES 

Casilla 5373 - Santiago 62.-

HISTORIA GEOLOGICA

Durante el terciario superior la regi6n inves

tigada, caracterizada esencialmente por rocas graniticas ori- 

ginadas en el CretStico, debe haber mostrado un paisaje suave 

y con escasas diferencias de relieve; precisamente eliminaron 

la cubierta de rocas preexistentes instruidas por el batolito

granitico.

Es probable que el Terciario superior existie-

ra como volccin activo el actual Shoshuenco y su actividad, se

guramente notable, gener6 enormes cantidades de materiales que 

fueron modelando el inraenso cono que presenta hoy en dia. 

te importante de los materiales volcdnicos de aquella dpoca se

Par

extendieron hacia los terrenes bajos circundantes, cubrieron

las rocas graniticas en muchos sectores y configuraron niveles

ameSetados de los cuales, en la actualidad, son remanentes los

basaltos de terrazas de la zona situada al N de la ribera occi

dental del lago Pirehueico.

Es importante destacar que los basaltos de terra 

zas cubren extensidn relativamente local junto al lago Pirehuei

co y quedan separados, de volcanes distintos del Shoshuenco, por 

muchos km de afloramientos con rocas granlticas. Elios pueden

considerarse, entonces, netamente ligados al Shoshuenco, o a

erdteres pardsitos del mismo y situados en el costado sur del

i
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valle del ric Fuy, o posiblemente a crdteres y ubicados en al-

guna parte de la superficie ocupada per los basaltos de terra-

La posibilidad de un centre emi-zas que estamos analizando. 

sor situado dentro de la zona al N del lago Pirehueico, la mds

peligrosa para la obra en proyecto, es muy poco probable de a- 

cuerdo con lo observado en terreno y complementando con el exS

men de fotografias aereas; sin embargo, se proponen mas adelan 

te algunas labores de reconocimiento adicional para definir di 

cha posibilidad.

En el cuaternario inferior o Pleistocene, con o

casidn de las grandes glaciaciones que caracterizaron esa dpoca

geologica, potentes glaciares bajaron por valles presumiblemen- 

te preexistentes y fueron profundizando dstos en su avance ha- 

Uno de tales valles fue indudablemente, de acuercia la Costa.

do con su morfologia actual, el que alberga ahora los lages Pi

rehueico y Panguipulli, otro, el que encierra en su curso infe

rior el lago Neltume y mantenfa entonces un glaciar afluente

del anterior.

Aunque la cronolog£a glaciar del Pleistoceno pre 

senta todavfa dificultades de interpretacion en el sur de Chile, 

puede indicarse la existencia de por lo menos tres epocas glacia

Todas ellas habrfan afec-res diferentes y posiblemente cuatro.

tado en forma directa la regidn estudiada y probablemente la gla

4
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ciaci6n mSs antigua, la primera, fu^ capaz da profundizar los 

valles hasta sus actuales lechos rocosos; ya en esa epoca los

basaltos de terrazas, cortados per la accidn erosiva del hie-

lo, quedaron a gran altura sobre el piso de los valles princi

pales y configurando niveles amesetados que podrlamos denomi-

nar colgados;I.

Las glaciaciones posteriores, encauzadas en los

valles ya profundizados por la priinera, produjeron una erosidn

relativamente poco importante y result6 mucho rads destacada la 

acci6n de acumulacidn de los mismos glaciares, como tarobidn de 

rios y lagos que se establecieron en el transcurso de perlodos

interglaciares intercalados entre las sucesivas glaciaciones.

Si bien la regidn investigada presenta solamente un afloramien

to de sedimentos lacustres, de pequena magnitud y junto a la

ribera suroriental del lago Neltume, es probable que parte del

relleno de los valles Pirehueico-Panguipulli y Neltume consis-

ta de sedimentos lacustres poco permeables. (*)

En diversos lugares del sur de Chile, principalmente desa 

gue del lago Rihihue, Frutillar Bajo, Angelmo, etc, apare 

varias decenas de m de espesor de sedimentos netamen- 

te lacustres y que por su posicidn estratiKjrafica deben u 

bicarse en la epoca interglacial que ocurrid antes de la 

ultima £poca glaciar.

(*)

cen

s
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Cabe senalar que durante los perfodos interglaciales

del Pleistoceno el nivel del mar habla subido del orden

de unos 100 m y ello es suficiente para justificar el

emplazamiento de enormes lagos capaces de originar un

notable esoesor de sedimentos fines.

La acumulacidn de cardcter glaciofluvial estd

bien cc^ipuesta en la regidn a lo largo del rlo Llanquihue, e£ 

pecialmente en las proximidades del borde sur oriental del la 

Es probable, asimismo, la existencia de sedimen-go Neltume.

tos glaciof luviales, gruesos y perineables, por debajo de las

volcanitas recientes del valle del rfo Fuy.

Durante todo el Cuaternario se habfa manifesta

do la actividad del volc&n Shoshuenco, seguramente con inter-

mitencias o periodos de escasa o mala emisidn de materiales; 

una actividad notable y la cual sin duda se manifest6 despues 

de la ultima ^poca glaciar, did origen a las coladas que ocu_l 

taron totalmente el relleno del valle del rio Fuy y represa-

ron la salida del lago Pirehueico.

Las coladas postglaciales que rellenan actual- 

mente el valle del rfo Fuy son de caracter andesftico o andesi

to-basdltico y por su espesor el cual se estima en no menos de

100 y no mds de 3 00 m ellas deben haberse producido en el trans^

En dicho perlodo se hade un largo perfodo de actividad.curso
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brlan Intercalaco erupciones de carlcter r.^s Scido o riolitijo.

con escecial e:.iisi6n de pirocl^sticos, siendo su exuresidn

notable la cubierta superficial de fragmentos de p6r.'.e? qua aua 

race con extensi6n de varies decenas de kr.\2 score err an parte

cel area y con espesor da haste 15 .

Es del caso senalar cue los lagos Pancuipulli,

Pirehueico y Ksltur.e existian cono tales durante el desarrollo

de la actividad volcdnica recien mencionada. El lego Panguipu

Hi estaba reoresado por acarreos glaciares o glaciofluviales

asociados a las dltimas dpocas glaciarer; el Meltuine por depdsi

tos especialmente glaciofluviales semejantes y glaciolacustres7

el Pirehueico presumiblemente por acarreos glaciofluviales. Pe

ro, el nivel de agues del Pirehueico estaba 100 a 300 m mds bajo

que el actual y as! la pendiente de escurrimiento del valle del 

rio Fuy era aproximadamente equivalente a la del valle del r.fo

Llanquihue; las coladas del volcdn Shoshuenco peraltaron el ni 

vel del lago y raotivaron la actual pendiente del valle del rfo

Fuy que es de mds o menos 3%.

*
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