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RESUMEN 

Se da a conocer los resultados del Zevantamiento a2 50.000 con especial 
enfasis en Za tectdnica y pateogeografia d e l  sector de Za "PrecordiZZera" de 
CopiapÓ denominado Vegas de S a  Andrdsv 127°S,69039' MI. 

La zona 88 caracteriza por un demstrativo e s t i l o  tectónico de reuesti- 
miento donde basicamente una sucesion de angostos mnc l im le s  de Jurasico 
d n o  volcados son fuertemente cabazgados hacia eZ Este por una serie de 
e s c m s  del baamnto  pem- t r ias ico  dando lugar a numerosas disarmmias y 
cepitladuras. 

La esencial comprensión de lu estructum, apoyado por e l  analisis de 
micmfacies, permite proponer l a  siguiente columna estratigráfica pam la 
zona: - e l  zocaZo premrdino representado pnrm comptejo votcanico rio-da&- 

t ico  asignado al  Pem-TriÚsico por correlución con Las volcanitas 
acidaa caracteristicas del d i e n t e  de Za Corditlem Frontal que a- 
f l o m  inmediatamente al Este en e l  PortezueZo Codocedo y l a  Cordi- 
Zlem Claudio Cay; - l a  cobertura andina compuesta por . un Jurasico marino 1k.Lautarol que en Las escamas mús orienta- 

l e s  del area abarca del Sinemuriano superior aZ Caloviano con 
l a  siguiente sucesión de facies: 

+ Sinemuriano superior-Pliensbachiano- areniscas y calcare - 
nitas arenosas coquináceas pardo anaranjadas con atgunoa 
niveles de conglornemdos de transgresion 1120-150 m); 

+ Toarciano-1Bajociao ? I  catc i lu t i tas  osmcras con nive- 
les coquimceas de Gqjphaea 1200 m); 

+ CaZoviano - catcarenitas arenosas y tobáceas medianas y 
gruesas esencialmente ooltticaa de color camcterist ico &e 
verdoso 1100-120 m); mientras que en Za franja rrás occiden- 
tul, lu serie se in ic ia  solo en e l  Toarciano inferior evi- 
denciando una tmnagresidn pautatina hacia e2 Oeste; . un Jumnico superior 1MaZml volcano-sedimentario conti>ic?ntol 

fl.'iri. t r c  L : q r i i )  I C I I ~ ~ I I U ~ I ~  o ~ ¡ I I o , ~ I + ' ~ , I ~ I  Lo OOPI r~vf 0 1 1  on  ~~o1~1~11'1t1 ~ I ' ! ~ : I I  f -  
t icas amigdatoidalea y porftd¿cas locoitae); . un Paleogeno tardi-andino, volcano-sedimentario discodante (E'm. 
Aornitoel compuesta de m conjunto de dacitas biotCticas y d e -  
s i tas  de clinopiroxeno; . y algunos remanentes de flujos de toba6 rioZZticas pontiunas 
1k.sun Andrdsl . 
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Del punto de v i s t a  paleogeográfico se destaca e l  caracter netamente e r  
terno ímiolimimrl de la serie d n a  jurdsica y su ubicacidn en e l  borde 
occidental de Za cuenca en tmnsicidn a l  arco voZcanico íeulimimrl que l a  
l i m i t a h  a l  Oeste, cuya influencia se m i f i e s t a  por las intercalaciones de 
toba8 de2 Calarriano y e l  v o l c a n ~ s m  del Malm. 

INTRODUCCION 

E l  area de l a s  denominadas "Vegas de San Andrés" (27OS.69O39'W) se u- 
b i c a  a unos 110 Km a l  NE de Copiapo. Const i tuye  un conocido y reverdec ien te  
pa ra je  d e l  aspero y a r j d o  camino i n te rnac iona l  NO31 que une e s t a  c iudadconla 
de Tinogasta (Argent ina)  por e l  famoso paso San Franc isco  (4750 m).Se s i t u a  
mis precisamente a unos 30 Km aguas a r r i b a s  de l a  con f l uenc ia  (Km 90) de l a  
Q. San Andrés con l a  de Paipote, a una a l t u r a  de 2500 m. 

Pertenece a l a  " P r e c o r d i l l e r a "  de Copiapo que marca l a  t r a n s i c i ó n  oro- 
g r d f i c a  hac ia  e l  Este. a l  sec tor  a l t i p l a n i c o  f r o n t e r i z o  y se c a r a c t e r i z a  geo- 
logicamente por e l  d e s a r r o l l o  de l a s  se r ies  externas u o r i e n t a l e s  ( m i o l i m i  - 
nares)  d e l  dominio andino y en espec ia l  por  una destacada f r a n j a  de Ju ras i co  
marino. 

Basicamente. e s t a  f r a n j a  en e l  sec tor  de es tud io  cons t i t uye  una suce- 
s i o n  de angostos s i n c l i n a l e s  volcados, fuertemente cabalgados hac ia  e l  Este 
por  una s e r i e  de escamas de l  basamento de vo l can i tas  acidas permo- t r ias icas  
que inducen numerosas disarmonías y cep i l l adu ras  en l o s  sedimentos. A su vez. 
su r e s t r i c c i 6 n  a l a  S i e r r a  de San Andrés y su pro longac ión  s e p t e n t r i o n a l  en 
l a  S i e r r a  Agua Amarga, se debe a l a  e s t r u c t u r a  general de p i l a r  ( h o r s t )  en 
compresion de e s t e  notable cordon o r o g r á f i c o  que domina l a s  v o l c a n i t a s  eo- 
t e r c i a r i a s  (Fm.Hornitos) c i rcundantes.  

La e lecc ion  de e s t a  zona de e s t u d i o  se debio a l a  vez, a su complejo 
y d i d a c t i c o  e s t i l o  t e c t ó n i c o  que hab ia  llamado l a  a tenc ión  de unos de l o s  
autores (J.C.V.) y cuya cabal i n t e r p r e t a c i ó n  e r a  fundamental para l a  compren- 
s i ó n  de l a  e s t r a t i g r a f f a  l o c a l  y l a  r e c o n s t i t u c i ó n  paleogeográf ica,  especi - 
f icamente en e l  Jurás ico ,  d e l  surco mio- l im inar  (ex terno)  a e s t a  l a t i t u d .  

Ademas, es te  sec tor  habia r e c i b i d o  muy poca a tenc ión  por  p a r t e  de l o s  
geologos en comparación con l a s  zonas vecinas de c l á s i c o  renombre como La 
Ternera o Puquios a l  SW y l a  Coipa-Maricunga a l  Este. 

De hecho. s i  b i e n  BURMEISTER (1864) y SAN ROMAN (1884) t r a n s i t a r o n  
por  l a  zona y reconocieron l a  " formacion ca l ca rea '  j u r a s i c a ,  en ocasion res- 
pect ivamente d e l  es tud io  de f a c t i b i l i d a d  de una l i n e a  de t r e n  e n t r e  Catamar- 
ca  y Copiapo, y de v i s i t a s  a l a  Coipa y Maricunga, hay que esperar e l  reco- 
nocimiento geo log ico  de SEGERSTROM (1967) a l o  l a r g o  de l  camino i n t e r n a c i o -  
n a l  para v e r  por  p r imera  vez f i g u r a d o  y comprobado por  e l  ha l l azgo  de Weyla 
a l a t a ,  Amnonites y Pelecipodos. e l  Ju rás i co  i n f e r i o r  marino de l a s  Vegas 
de San Andrés. 

CECIONI (1970) en su "Esquema de Paleogeograffa ch i l ena"  hace breve 
menci6n para e l  L i á s i c o  de l a s  c a l i z a s  marinas de l a  Serrania San Andrés 
y de sus re lac iones  e s t r a t i g r á f i c a s .  

Poster iormente, HILLEBRANDT (1970,1972,1973) reconoce un n i v e l  basa1 
con una especie de l  género Coeloceras, que est ima c a r a c t e r r s t i c o  de l a  u l t i -  
ma zona (E.rar icostatum) de l  Sinemuriano super ior .  precisando as í  l a  edad de 
l a  t ransg res ión  marina en e l  area. 





LETELLIER (1972) real izó un estudio preliminar del sector  que permitic 
ahondar en l a  b ioes t ra t igraf la  y apreciar algunos de los razgos es t ruc tura les  
mayores. 

Por último, BASSIy CECIONI (1975), como resultado de una prospección 
de l a  zona de Agua amarga y del d i s t r i t o  de San Andrés, presentaron un mapa 
geologico a l  50.000 que abarca l a  parte norte de nuestra area de estudio.  Sin 
embargo, debemos admitir que l a  e s t r a t ig ra f i a  un tanto peculiar propuesta por 
esos autores a consecuencia del menosprecio de l a  tectónica ,nos conduce a 
dtscrepar hondamente. 

ESTRATIGRAFIA 

A.Zocalo pre-andino. 

Corresponde a un complejo vol cani co r io-dacl t i  co sobre e l  cual trans- 
grede claramente l a  s e r i e  marina l i á s i ca .  Aflora esencialmente en 1 a vertien- 
t e  norte de l a  Quebrada San Andres donde forma dos f ran jas  principales rumbo 
SW-N€ limitadas por f a l l a s  inversas en su borde or iental  mediante l a s  cuales 
cabalgan hacia e l  Este a los s inc l ina les  de Jurásico. 

Son rocas de color g r i s  verdoso de aspecto macizo y a l teración gris 
amarillento a pardo rojizo.  Presentan texturas v i t rof íd icas  a fe l sof íd icas  
con fenocris ta les  de plagioclasa albi t izada seudomorfos de anfíbola y biot i -  
t a  segun c l o r i t a  y ca lc i ta .  y cuarzo, a lb i t a ,  c l o r i t a .  epidota, z e o l i t a  y 
pecas de magnetita. 

Correlacionamos nuestras volcanitas pre-andinas con e l  potente 
complejo de efusivas ácidas que afloran extensamente al  Este a p a r t i r  del 
Portezuelo de Codocedo y constituyen lo  esencial de l a  Cordillera Claudio 
Gay (KUBANEK y ZEIL 1971). A su vez, e s t e  cordon marca claramente l a  prolon- 
gación hacia Chile del "ambiente" de l a  Cordillera Frontal Argentina con su 
carac te r í s t ico  volcanismo acido tardi-hercínico que fue reconocido por 
CAMINOS (1972) inmediatamente al  Sur, en e l  Portezuelo de Come Caballo 
(28'15'). Recordamos que e s t e  volcanismo es  clasicamente asignado a l  Permq- 
Triasico por ha l la rse  en las  Provincias de San Juan y Mendoza. (ROLLERI y 
CRIADO ROQUE 1969) discordante sobre e l  Permico in fe r io r  marino, cubierto 
por e l  Triásico medio continental e intruido parcialmente por granitoides 
datados radimetricamente del l imite permo-triásico como ocurre precisamente 
en e l  CO Come Cabal l o  (224+ 14 a 233 + 12 ma. CAMINOS 1972). 

B.Terrenos del Ciclo Andino 

El c ic lo  andino se  in i c i a  en l a  zona con l a  transgresion marina 
del Lias medio (Sinemuriano superior) sobre l a s  volcanitas peno- t r i a s i  - 
cas precedentes y es ta  representado por 4 unidades l i t oes t r a t ig rá f i cas :  - una s e r i e  sedimentaria marina del Lias-Dogger (Fm.Lautaro); - una se r i e  volcanico-sedimentaria continental del Malm 

(Fm.La Negra) levemente discordante; - una se r i e  volcano-sedimentaria continental eo- terciar ia .  
ampliamente discordante (Fm.Hornitos); - unas tor tas  dispersas de cenizas y tobas mio-pliocenas (Fm. 
San Andrés). 

1- Serie marina del Lias-Dogger (Fm.Lautaro) 

Conforma 3 franjas  submeridianas separadas por escamas del basa- 
mento (Fig.2):. . - l a  occidental muy angosta (400 ,m), e s  particularmente bien 
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expuesta a l o  largo de l a  Q.Pai o t i t o  y s e  sigue hacia e l  Norte 
pasando al  Este inmediato e a mina Los Tres Amigos hasta l a  
Q.Agua de Los Perros; 

a+- 
- l a  cebtral  es l a  más importante con un ancho var iable  entre  600- 

1500 rii a l  nivel de Las Vegas de San Andrés pero a su vez se mes- 
t r a  intensamente tectonizada, formando basicamente u n  sincli - 
nal volcado hacia e l  Este, fuertemente escamado,repitiendo cor- 
nizas y desarrollando numerosas disharmonías; - l a  or iental  aparece más bien como l a  prolongación nororiental  
de l a  f ranja  an t e r io r  considerablemente estrechada y a f lo ra  en 

de Las Matas y del Ferrocarr i l .  
Si bien, las l a  b-7- ranja centra e s  l a  más f o s i l í f e r a ,  son l a s  dos extremas 

que ofrecen l a  visión más c la ra  de l a  e s t r a t i g r a f í a  del Jurásico del area. A 
su vez. los cambios de facies evidenciados entre  ambas obligan a presentar u n  per- 
f i l  representativo de cada una. 

a.Perfi1 de l a  Q.Paipoti to ( f ig .3a)  

Levantado en el  curso medio de l a  Quebrada a unos 2 Km aguas a r r iba  de 
su confluencia con l a  Q.San Andrés, muestra una bonita s e r i e  sedimentaria mono - 
cl inal  manteando 30-40' hacia e l  W que desarrol la  destacados "chevrons" en l a  ri- 
bera derecha del val le  a su contacto con u n  porfido tona l í t i co  intrusivo.  La su- 
cesion s iguiente  de l i t o f ac i e s  s e  reconoce a p a r t i r  del contacto: 

a l .  50m de una secuencia de c a l c i l u t i t a s  g r i s  oscuras a negras es- 
candidas de algunos bancos arenosos, corresponden a biomicri t a s  
algunas mas o menos arenosas,de t i p o  Packstone a wackstone; a- 
bundan los fragmentos de brachiopodos, pelecípodos. gastrópodos 
(Nerinea), placas de crinoídeos fPentacrinus),espinas de Echinoí- 
deos en asociación con algunos amoni tes  del genero Phymtocems 
que señalan e l  Toarciano superior;  los c las tos  de l a s  intercala-  
ciones arenosas, mal calibrados (0,2 - 2 m )  y angulosos a sub- 
angulosos, son de cuarzo, pl agiocl asa a l  terada y fragmentos sub- 
redondeados generalmente más grandes de r iodaci tas  permo-triási- 
cas ; 

a2. 25m de conglomerados y calci rudi  t a s  arenosas pardo anaranjadas 
formando corniza; los rodados son esencialmente de r iodaci tas  
y granitos,alcanzan tamaños de 10 a 15 cm y f lo tan  en una matriz 
de extraesparudita con abundantes c las tos  (hasta 50%) mal c ias i -  
ficados y angulosos de cuarzo, microclina. p e r t i t a .  plagioclasa, 
pequeñas muscovitas d e t r í t i c a s  y fragmentos de r i o l i t a s ;  

a3. 30m de una secuencia de calcareni tas  finamente arenosas de co- 
l o r  g r i s  claro;  s e  t r a t a  de extraespar i tas  f inas  (0 0,l-0.2 m) 
con un espectro de terrigenos muy s imilar  a l  de l a  secuencia an- 
t e r i o r  asociados a algunos bioclastos de Echinoideosy Crinoideos 
en u n  cemento de espar i ta  media limonítica; 

a4. 2 a 3m de una llamativa corniza de ca lc i rud i ta  coquinoidea; 
corresponde a t t p i ca s  biocsparuditas arenosas con grandes pclecf- 
podos (01iLr.ria I I ~ .  , 'l'r.i'gotiia lip. ,l'. oarinala),  colonios de ::cirpula, 
hexacoralarlos y belemnites; 

a5. 150m de una secuencia de calcareni tas  oo l f t i ca s  y arenosas de 
color verde muy carac te r í s t ico :  
. en l a  parte i n f e r i o r  predominan l a s  ooesparitas de grano medio 
tipicamente Grainstone con oo l i t a s  de es t ructura  micr í t i ca  domi- 
nante calibradas alrededor de 0 ,5m y nucleos terr ígenos de cuarzc 
plagioclasa o andesita; los c las tos  más grandes forman ool i tas  
superf ic ia les ;  destaca en l a  matriz de espar i ta  y c lor i ta , f rag-  
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mento> tobaceos; como b ioc las tos  se observan abundantes secciones de 
Pentacr ipus sp., esp icu las  de echinoideos, fragmentos de pelecipodos, 
brachioppdos y Solenoporaceas; l a  asoc iac ión  faun ís t i ca .  r e l a t i v a  - 
mente abpndante, t odav ía  en es tud io ,  permi te  ya  ade lantar  una edad 
ca lov iana (HILLEBRANDT com.ora1) para es ta  secuencia. . hac ia  a r r i b a  aparecen m i c r i t a s  impuras muy arenosas con abundantes 
granos de! p l  ag ioc l  asa c a l c i t i z a d a s  , pequeños cuarzos angulosos y 
fragmentos vo l  canicos de andesitas c l o r i  t izadas en una m a t r i z  mi- 
c r í t i c a  l i m o n í t i c a  parc ia lmente r e c r i s t a l i z a d a .  . en l o s  n i ve les  mas superiores, se observa una f u e r t e  do lomi t iza-  
c i ó n  y se pasa a t í p i c a s  do loespar i tas  arenosas con r e l i q u i a s  de 
o o l i t a s  y p i s o l i t a s .  

Sobre estos n ive les ,  vienen en leve  d iscordanc ia  angular y de eros ion 
l a s  coladas de andesitas p o r f í d i c a s  y amigdalo idales de l  Malm (Fm.La Negra). 

S i  b i e n  en es te  p e r f i l  l a  base de l a  s e r i e  no es ta  representada a causa 
d e l  i n t r u s i v o ,  más a l  Norte a l  Es te  inmediato de l a  Mina Los Tres Amigos se 
observa directamente en t ransgres ion sobre l a s  r i o l i t a s  pernio-tr iasicas: 

35m de una secuencia de c a l c i r u d i t a s  conglomeradicas y ca lca ren i tas  
arenosas de c o l o r  pardo anaranjado; corresponden a ex t raespar i t as  
parc ia lmente r e c i s t a l  izadas donde predominan (20-40%), l o s  peque- 
ños rodados (0 1-5 m) mal seleccionados de r i o d a c i t a s  sobre l o s  
c las tos  subangulosos de cuarzo y p lag ioc lasa  y l o s  escasos f r a g  - 
mentos de esquistos cuarzo-muscovíticos ; e l  cemento es espar i -  
t a  mosaica parcialmente dolomit ica;  l a  fauna asociada de (det.  
COVACEV ICH) Peronoceras sp. ,  Harpocems sp. Mercaticeras sp. y 
Lucina sp. p e r m i t i o  as ignar  una edad Toarciano i n f e r i o r  (z. de 
Harpoceras f a l c i f e r  ) a l a  t ransg res ion  en es te  sec tor .  

A es ta  secuencia suceden c a l c i l u t i t a s  muy parecidas a l a  unidad a l  
de l  Toarciano super io r  de l a  Q.Paipot i to ,  de modo que l a  co r re lac ion  es 
evidente con nuest ro  p e r f i l  a n t e r i o r .  

La s e r i e  de l  sector  occ iden ta l  ( P a i p o t i t o )  abarca entonces un lapso 
de edad en t re  e l  Toarciano i n f e r i o r  y e l  Caloviano y representa un t í p i c o  c i -  
c l o  sedimentario mar ino con fac ies  d e t r í t i c a s  t ransgres ivas  d e l  Toarciano i n -  
f e r i o r ,  secuencia de c a l c i l u t i t a  de l  Toarciano super io r  y posiblemente Dogger 
i n f e r i o r  de mayor profundidad y una secuencia super io r  reg res i va  de fac ies  
o o l i t i c a s  en p a r t e  d e l  Caloviano. 

Destaca l a  notable d i f e r e n c i a  de espectro t e r r i g e n o  que opone l a  se- 
cuencia i n f e r i o r  con c las tos  exclusivamente del basamento ( r i o d a c i t a s  pernio- 
t r i á s i c a s ,  g r a n i t o i d e s  ta rd i -he rc ín i cos ,  esquistos metamórficos) , de l a  se- 
cuencia super io r  canacter izada por  abundantes aportes volcánicos andesí t i cos  
(p lagioc lasas,  tobas y fragmentos l í t i c o s )  s igno de una in tensa  a c t i v i d a d  erup- 
t i v a  cercana. 

b- P e r f i l  de l a  &Las Matas ( f ig .3b) .  

I l u s t r a  l a  s e r i e  de l a  f r a n j a  o r i e n t a l ,  muestra una m u y  c l a r a  suce - 
s i o n  de l i t o f a c i e s  a l o s  cuales asignaremos edades en base a l a s  co r re lac io -  
nes de micro fac ies  con l o s  n i v e l e s  f o s i l i f e r o s  reconocidos en l a  f r a n j a  cen - 
t r a l .  La s e r i e  buzando 30-40' a l  WNW descansa en t ransgres ion sobre un pe - 
queño domo de i g n i m b r i t a s  permo-t r iás icas que cabalga fuertemente hac ia  e l  Es- 
t e  l a s  tobas y lavas de l  T e r c i a r i o  i n f e r i o r  (Fm.Hornitos). La sucesión es l a  
s igu iente :  

b l .  65 a 70 m de una secuencia de c a l c i r u d i  t a s  conglomerádicas y 
c a l c a r e n i t a s  arenosas de c o l o r  pardo anaranjado; l a s  c a l c i r u d i -  
t a s  de l a  base presentan abundantes rodados ($ 6-10 m) de por- 
f i d o s  r i odac í  t i cos ,  algunos fragmentos de esqu is tos  cuarzo mus- 
c o v í t i c o s  de t e x t u r a  granobl á s t i c a  y de g ran i tos  de mi c r o l  i n a  
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en una m a t r i z  arenosa f i n a  (0 0.3-0.6 m )  de cuarzos subanguia- 
sos, p l a g i o c l  asas y c l a s t o s  subredondeados de r i o d a c i t a  en un 
cemento e s p a r f t i c o  medio parcialmente dolomit izado; 
hac ia  a r r i b a  se ponen más f i n a s  (0,l-l,5 mm) y disminuye l a  pro- 
pos i c ión  y tamaño (1,5-6 m) de rud i tas .  

b.2.10 m de c a l c a r e n i t a s  arenosas gruesas, coquinoideas de c o l o r  
g r i s  oscuro con abundantes Ostreas en bancos de 2 a 3 m; se t r a -  
t a  de bon i tas  b i o e s p a r i t a s  con numerosos fragmentos de pe lec ipo-  
dos, braquiopodos, p lacas  de cr inoideos y esp icu las  de ech ino i -  
deos en un cemento e s p a r í t i c o  parc ia lmente dolomi t izado;  e l  por-  
cen ta je  de ex t rac las tos  v a r i a  en t re  15 y 20 % y corresponde 
pr inc ipa lmente  a granos subangulosos de cuarzo, p l a g i o c l a s a  y 
fragmentosde r i o d a c i t a s ;  

b.3. 40 m de una secuencia de ca l ca ren i tas  y c a l c i r u d i t a s  arenosas 
de c o l o r  pardo verdosos muy parecidas a l a s  de l a  base ( b l ) ;  

b.4. 80  m de una a l t e r n a c i a  de ca l ca ren i tas  f i n a s  y c a l c i l u t i t a s  
gr is-oscuras; corresponden esencialmente a mi c roespar i t as  impu- 
ras  con pequeños granos dispersos de cuarzo y p lag ioc lasa  en u- 
na m a t r i z  m ic roespar i t a  oscura cargada en mater ias orgánicas,  
l i m o n i t a  y moteada de pequeños nodulos fosfatados; recuerdan 
bastante l a  secuencia a l  de l  p e r f i l  de P a i p o t i t o ;  

b.5. 15 m de una destacada corn iza  de c a l c a r e n i t a s  medias a f i n a s  
coquinaceas con Gryphaea, de c o l o r  g r i s  oscuro; son p e l e s p a r i -  
t a s  gra ins tone más o menos e x t r a c l á s t i c a s  y f o s i l í f e r a s ;  pre- 
dominan l o s  p e l e t s  (30%) cal ibrados a l rededor de 0,l-0.2 mrn 
sobre l a s  pequeñas o o l i t a s  m i c r i t i c a s  con nuc leo  de cuarzo, p la -  
g ioc lasa,  andesi ta o p lacas de echinodermos; l o s  b i o c l a s t o s  son 
muy desgastados y parc ia lmente m ic r i t i zados ;  corresponden a 
p lacas y esp icu l  as de Echinoideos , conchas de pelecipodos 
(Gryphaeal y algunos fo ramin i fe ros  bentónicos (Lenticutinal; 
ademas se reconocen algunos i n t r a c l a s t o s  m i c r í t i c o s  probables 
b i o c l a s t o s  completamente mic r i t i zados;  

b.6. 120 m de una secuencia de c a l c a r e n i t a s  medias a gruesas 
arenosas de c o l o r  g r i s  oscuro carac ter izadas por e s t r a t i f i -  
caciones cruzadas y escandidas por  algunos n i v e l e s  coqu ino i  - 
deos; se t r a t a  esencialmente de i n t r a e s p a r i t a s  v o l c a r e n i t i c a s  
y b i o c l á s t i c a s ;  l o s  i n t r a c l a s t o s  (15%) corresponden a fragmen- 
t o s  (0.4-1,5 mm) de c a l i z a s  o o l í t i c a s  y m i c r í t i c a s ,  se asocian 
a p e l  l e t s  (25%) y una pequeia proporc ión de o o l i t a s ;  l o s  b i o  - 
c l a s t o s  fuertemente m i c r i t i z a d o s  muestran abundantes fragmen - 
t o s  de pelecípodos, gastropodos y algunos de Echinoideos y Fo- 
ramin i  f e r o s  (TextuZuridael; l o s  e x t r a c l  astos (10%) muy 1 1 amati- 
vos cons is ten  en algunos gruesos (2-4 m )  fragmentos l í t i c o s  
de andesi tas de forma t ip icamente  p i r o c l á s t i c a  que s a l p i c a n  l a  
roca; 

b.7. 100 m de una secuencia de ca l ca ren i tas  o o l í t i c a s  y arenosas 
dc c o l o r  g r i s  verdoso c a r a c t e r f s t i c o  y con f r cc i i cn te  c s t r n t i -  
f l c a c l o n  cruzada; corrcspor i~ lcn n 1 indns oocspari  t a s  graln-10- 
ne con cemento ca lcareo c l o r i t i c o ,  muy parecidas a l a s  d e l  n i -  
v e l  a5 de l a  Q.Paipot i to ;  predominan l a s  o o l i t a s  s u p e r f i c i a  - 
l e s  (50-60%) a l rededor de nucleos de andesi tas y p lag ioc lasas  
muy a l te radas ( 0  0,l-0,6 mm) sobre pequeñas (@ 0,l-0.3 mm) oo- 
l l t a s  m i c r í t i c a s  (20%); l o s  ex t rac las tos  de l o s  nucleos se  



muestran bastante calibrados; el cemento intergranular se compone 
de una pelicula regular de calcita fibrosa de origen infratidal 
y de u n  " s i l t  vadose " clorí t ico de relleno. 
en los niveles superiores predominan las oolitas de a l ta  energia 
con estructura fibro-radial a l a  vez que los nucleos extraclásti- 
cos se muestran bien redondeados y calibrados; 

Sobre esta ultima unidad se disponen en leve discordancia angular y de ero- 
sion las andesitas amigdaloidales y ocoiticas del Malm (Fm.La Negra). 

Las principales facies a excepción de las superiores. de este perfil repre- 
sentativo se  reconocen en el  sector de San Andrés (franja central) . a pesar 
del tectonismo y se muestran fosil iferas, así : - la  secuencia basa1 equivalente de b l .  observada en el flanco 

oriental de los C o  2770 y 2804 m como flanco inverso del sincli-  
nal de Aguada de Los Perros ha dado respectivamente una fauna 
de (det. COVACEVICH) . Radstockiceras sp. g h.otograrmnoceras sp. 
característica del Pl iensbachiano inferior (z.de Prodactyl ioce- 
ras ibex) de (LETELLIER 1972)Arieticeras sp. y Prodactylioceras 
sp. del Pl iensbachiano medio (z. de Prodactyl ioceras davoei ) 
mientras que HILLEBRANDT (1970) asegura haber reconocido un  ni- 
vel con Amhites de la zona de Echioceras raricostatum la mis 
a l ta  del Sinemuriano caracterizado por el genero Coeloceras; - las cornizas coquinoideas con Gryphaeae;equivalentes de b2 con- 
tienen abundantes braquiopodos como Spiriferim rostmta, Rhyn- 
chonelta sp. g Terebmtula y pelecipodos como Entoliwn sp.,Mo- 
diola sp., hle"ey alata V .  BUCH, Mgophoyia sp. ,Gqphaea sp. y 
G.damUini (det.CECION1). además de (LETELLIER 1972). nautiloi- 
deos (Coenocems aff.chilensis y numerosos hexacoralarios cri-  
noideos (Pentacrinusl y Briozoarios; - las secuencias de calci lut i tas oscuras que forman el corazon 
de las sinclinales acostadas y presentan u n  intenso plegamiento 
disharmonico, claro equivalente de b4, han entregado Hildaites 
sp., Harpocems sp. y Peronoceras sp., asociación caracteristi- 
ca del Toarciano inferior (z.de Harpoceras f a l c i f e r ) ,  además 
de Posidoniu browni (?), Wegla sp.,RhynchoneZla sp. g Penta - 
crinus. 

Estos antecedentes prueban que la serie de Las Matas y de una manera ge- 
sera1 l a  de las franjas central y oriental abarca desde el Sinemuriano más 
superior (z.de E.raricostatum) hasta probablemente el Caloviano. Surge en - 
tonces una importante diferencia en l a  edad de la transgresión con respec- 
to  a l a  ser ie  occidental de Paipotito donde se produce solo en el Toarcia - 
no inferior. Esta paulatina progresión de l a  transgresión hacia el Oeste su- 
gerido en nuestra zpna toma un significado más regional s i  recordamos que 
15 Km más al Oeste en l a  Sierra de Fraga esta se efectua recién en el Bajo - 
ciano inferior (DAVIDSON y GODOY 1976). 

Notoria tambien es l a  diferencia de potencia que opone los 250 m de l a  
serie de Paipotito a los más de 400 m de l a  Q.Las Matas. 

Este contraste entre ambas series registrado tambien en las facies tiene 
un significado paleogeográfico fundamental que nos conviene analizar. 

c-Conclusiones paleogeograficas 

E n  primer termino destacamos la ausencia de toda intercalación volcanica 
sinsedimentaria en las series,la que confiere al jurásico marino de nuestra 



area un ca rac te r  netamente ex terno (mio l iminar) .  
Dentro de es te  marco. nuestras se r ies  carac ter izan pas precisamente e l  

borde occ iden ta l  de. l a  cuenca ex terna como l o  ev idencian fuqpamentalmente 1  a  
t ransgres ion marina pau la t i na  hac ia  e l  Oeste, y l o s  cambios :de f a c i e s  que se- 
ña lan  una mayor profundidad r e l a t i v a  de l a  cuenca hac ia  e l  Este. 

Estas var iac iones de f a c i e s  son par t icu larmente  no to r ias :  - durante e l  Toarciano i n f e r i o r  cuando se oponen l a s  c a l c i r u d i -  
t a s  conglomeradicas y ca lca ren i tas  arenosas pardo anaranjadas 
de l a  f r a n j a  occ identa l  (Los Tres Amigos) de t í p i c o  ambiente 
i n f r a l i t o r a l  super io r  de "arenas costeras d? pelecipodos", a  
l a s  o @ l c i l u t i t a s  y s i l t i t a s  oscuras de San i;Ándrés con Posi - 
donia y Amonites de ambiente claramente c i r c a l i t o r a l  de "fin - 
go i  ' te r r igenos" ;  - en e l  Caloviano (?) ,s i  correlacionamos^ l a  co rn i za  a4 de Pai-  
p o t i f o  con l a  b5 de Las Matas. se oponen entonces l o s  2-3 n 
de l a  pr imera ,ca lc i rud i ta  coquinoidea con in te rca lac iones  
connqomeradi cas grandes pe l  e c i  podos (Ostrea e T r i  goni a) y co- 
l o n i a s  de hexacoralar ios y Serpulas de ambiente s u b r e c i f a l  
i n f r a l  i t o r a l  super io r  'a l o s  15 m de 1  a  segunda,cal careni  t a  
media a  f i n a  g r i s  oscura, de p e l l e t s  con Gryphaea de ambien- 

~. t e  ' i n f r a - 1  i t o r a l  i n f e r i o r  de ba ja  energia; - y @n l o s  n i v e l e s  más super iores de ambas s e r i e s  (a5 y b7). 
puesto que se oponen l a s  m i c r i t a s  impuras. arenosas y p a r  - 
ciatmente dolomit izadas de ambiente probablemente y a  supra- 
l i t o r a l  de P a i p o t i t o  con l a s  c a l i z a s  o o l í t i c a s  d e  a l t a  ener) 
g i a  ' ( t e x t u r a  f i b r o - r a d i a l )  de ambiente m e d i o - l i t o r a l  i n f e  - 
r i o r  a  i n f r a - l i t o r a l  super io r  de Las Matas. 

Se deduce inmediatamente l a  e x i s t e n c i a  de un dominio emergido hac ia  
e l  Oeste que $1 im i taba  e l  borde occ identa l  de 1  a  cuenca externa. Los 

. espectros pe t rog ra f i cos  de l o s  aportes te r r i genos  sel ialan que du - 
r a n t e  - e l !  L ias  p reva lec ia  l a  eros ión  de l a s  v o l c a n i t a s  permo- 

t r i á s i c a s  sobre l o s  g ran i to ides  t a r d i - h e r c í n i c o s  y esquistos 
metamórfi cos 

' -  mientras que en e l  Dogger con ' l os  productos de una in tensa  
a c t i v i d a d  vo l  cani ca andes í t i  ca que se man i f i es tan  y enmas- 
caran l o s  de l  zocalo. 

' .  Esta sucesii5n r e g i s t r a  l a  i n s t a l a c i ó n  de un arco i n s u l a r  volcanico 
sobre una dorsa l  d e  zocalo conf igurando l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  i n t r i n -  . .  . 
secas de l a  arruqa eu l im ina r  de l  gnminio in terna.  Por f i n ,  nuestras 
se r ies  se cor re lac ionan directamente con l a s  reconocidas directamen- 
t e  a l  Sur d e l  area, en e l  sec to r  de l a  Puerta de l a  Q.Paipote 

. (BORCHERS y VICENTE en prep.) donde se observan f a c i e s  y micro fac ies  
s im i la res  con u n  mismo rango de edades y de p o s i c i ó n  e s t r a t i g r á f i c a .  
Mas precisamente nuestra f r a n j a  c e n t r a l  (San Andrés) se co r re lac io -  
na con l a  de Vega Redonda donde e l  Sinemuriano s u p e r i o r  ha s ido  r e -  
conocido (z. de 0.oxynotum y Erar icostatum),  mient ras  que nuestra 
f r a n j a  occidenta l  ( P a i p o t i t o )  l o  hace &n l a  de La Puerta propiamen- 
t e  t a l  donde l a  t ransgres ión es de l  Pliensbachiano. 
Estas corre1 aciones permi ten  t r a z a r  1  as 1  ineas de costas sucesivas 
de d i r e c c i o n  SSW-NNE en t re  e l  Sinemuriano super io r  y e l  Toarciano 
i n f e r i o r d e l  borde occidenta l  d e l  surco m io l im ina r  a  esas l a t i t u d e s  
(JENSEN e t  a l .  1976). 







mente b i e n  expuesta en l a  v e r t i e n t e  E l  S a l t o  de l a  Q.San Andres 
(SEGERSTROM 1967) ; - e l  o r i e n t a l  se d e s a r r o l l a  a l  Este inmedia to  de l a  Vega San Andrés a 
ambos lados de l  curso sub-meridiano de l a  Q.San Andrés y se ext iende 
ampliamente hacia e l  Es te  como se observa a l o  l a r g o  de l a s  Q.Sombre- 
r i t o  y Codocedo; l i m i t a  a l  Oeste con l a s  r i o d a c i t a s  p e n o - T r i á s i c a s  
y e l  Ju rds i co  de l a  f r a n j a  o r i e n t a l  (Q.Las Matas) que l o  montan me- 
diante un importante acc idente i nve rso  ( acc idente  agua de P a i p o t i t o ) .  

En e l  sec to r  precisamente de l a  Q.Las Fatas. l a  s e r i e  consta cerca de l  con- 
:acto con e l  basamento, de tobas soldadas v i t r o c l d s t i c a s  con f e n o c r i s t a l e s  
:orroidos de p l a g i o c l a s a  ( a l b i t a )  muy f resca,  b i o t i t a  f i n a .  prismas de magneti- 
:a y fragmentos de andesitas a f a n í t i c a s  en una m a t r i z  f l u i d a 1  c r i p t o f e l s í t i c a  
le cuarzo, p l a g i o c l a s a  a l imon i ta .  Aguas abajo, predominan l a s  andesi tas g r i -  
,es o r o j a s  de t e x t u r a  p i l o t a x í t i c a  con f e n o c r i s t a l e s  corro idosde andesina, a- 
lundantes prismas de hornblenda verde o parduzca con borde de magneti ta,  y en 
ienor proporc ión c l i nop i roxeno  y b i o t i t a  en una pas ta  p i l o t a x í t i c a  de m i c r o l i t a s  
¡e p lagioc lasa,  manchltas de mena y c r i  t o f e l s i t a  i n t e r s t i c i a l  . 

Seiialamos que estos af loramientos fueron asignados por  BASSI y CECIONI (1975) 
1 T r i á s i c o  (Paganzo) y supuestamente l im i tados  a l  Este po r  f a l l a  ( F a l l a  de San 
,ndrés) con l a s  "Andesitas d iscordantes"  de l a  Q.Codocedo. 

Las comparaciones' de fac ies  pe t rog rá f i cas  que hemos r e a l i z a d o  a ambos lados 
e l a  presunta f a l l a  en l a  Q.E1 Sombrero nos han convencido que no e x i s t e  t a l ,  
on tac to  y que se t r a t a  de l a  misma s e r i e  que po r  sus c a r a c t e r í s t i c a s  pe t rogra-  
i c a s  como su b a j o  grado de a l t e r a c i ó n  y sus t i p i c a s  tobas b i o t f t i c a s  es equiva- 
en te  de l a  Fm.Hornitos d e f i n i d a  p o r  SEGERSTROM (1959) en l a  hacienda homonima 
e r o  de gran extension areal  en toda l a  " P r e c o r d i l l e r a "  de Copiapo y a l a  cual  r e -  
i r i ó  igualmente l a  s e r i e  occ identa l  de l  "Sa l to"  (SEGERSTROM 1967). Esta s e r i e  es 
onsiderada de edad T e r c i a r i o  i n f e r i o r  (Paleoceno) y se co r re lac iona  con l a  Fm.Los 
lqu inos  de l a  p r o v i n c i a  de Coquimbo (AGUIRRE y EGERT.1965) y l a  c l á s i c a  Fm.Fare- 
lones de C h i l e  Cen t ra l  que s e l l a  l a  d iscordanc ia  la ramica  (CHARRIER y VICENTE 
970). 

4- Tobas y cenizas mio-pliocenas (Fm. San Andrés) 

Se observan en ambas v e r t i e n t e s  de l a  Q.San Andrés aguas a r r i b a  de Las Ma- 
as como " t o r t a s '  subhor izonta les de unos 50 m de potenc ia  d iscordantes sobre l a  
n. Horni tos. 

Su c o l o r  blanquecino y de a l t e r a c i ó n  anaranjado, a s í  como su  d i s p o s i c i b n  . for- 
indo remanentes, l a s  hacen claramente d i s t i n g u i b l e  en terreno.  Se t r a t a  de tobas 
i o l í t i c a s ,  l i v i a n a s ,  porosas,const i tuidas de cenizas poco consol idadas. 

La base de e s t e  f l u j o  s e l l a  e l  an t iguo p e r f i l  de l a  Q.San Andrés (MORTIMER 
373), quebrada que y a  e x i s t í a  como t a l  y c a n a l i z ó  e l  f l u j o  p roven ien te  de a lgún 
' c to r  d e l  A l t i p l a n o .  

Ex i s te  una da tac ión  r a d i o s e t r i c a  po r  e l  metodo KJAr (CLARK e t  a1.1967) de 
,O* 0,3 m.a. ( F i n i  mioceno) para una muestra d e l  mismo f l u j o  tomada a 30 Km 
luas a r r i b a  de l a  conf luencia de l a  Q.San Andrés con l a  Q.Paipote, en su ver- 
ien te  norte. 

CLARK (1967) propuso designar a es te  f l u j o  como Fm.San Andrés y l o  cor re-  
i c tonó con l o s  deposi tos de l a  Fm.Negro Francisco de SEGERSTROM (1968) que a 
I vez recuerda l a  "Formación L i p a r í t i c a "  (BRUGGEN 1950)o"Alto de PicaN(GALLI 
6 7 )  del  A l t i p l a n o  d e l  Norte de C h i l e  con c a r a c t e r í s t i c a s  p e t r o g r á f i c a s  y ran- 
1s de edad parecidas (RUTLAND e t  a l .  1965). 

5- I n t r u s i v o s  andinos 
Son en e l  area cuerpos de moderada a pequeña magnitud (<  4 Km ) y de 2 ti- 

1s. andes i t i cos  y tona l  i t i c o s .  



a.PÓrfido tonal í t i co  de Paipotito (fig.2) 

Aflora en lajvertiente oriental de la Q.Paipotito como pequefio stock de 
unos 3 Kmlque intuye el  Jurasico marino (Fm.Lautaro) y volcánico (Fm.La Negra). 
Provoca una recrirtalizatión de los niveles calcareos y algo de mineralizaci6n de 
f ierro en los estratos volcánicos. Presenta un color blanco parduzco que puede 
ser  confundido con el de los sedimentos marinos. Se t ra ta  de un pórfido tona- 
1 {ti col de grano muy fino con grandes fenocristales eu-hedrales de pl agiocl asa 
seritizada y granulos de mena de hierro en una pasta microgranítica de cuarzo 
y plagiocl asa seri tizada acompañados por clorita y bioti ta  deutericas. 

La edad de este cuerpo no se puede establecer con exactitud, puesto 
que en base a sus relaciones estratigráficas solo podemos afirmar que es post- 
Malm, por cuanto no se conoce su relación con l a  Fm.Hornitos. Sin embargo, to- 
mdndo en cuenta la clara zonaci6n cronológica de los granitoides andinos,pro- 
gresivamente más jovenes hacia el Este, que se manifiesta a esta lat i tud 
(McNIITT e t  a1.1975). nuestro intrusivo pertenecería a l a  franja plutdnica de 
edad fini-Eoceno a eo-oligoceno de esos autores. 

b. PÓrf idos andesíticos 
Corresponden a pequerios stocks, diques y filones manto que se con- 

centran principalmente en l a  vertiente sur de l a  Q.San Andrés donde intruyen a 
l a  franja jurásica central perturbando la es t ra t i f i  caci6n y 1 as estructuras. En 
algunos sectores (ladera CO 2790) ,hasta se observan jirones de cornizas calca- 
reníticas dentro de las  masas intrusivas. 

Se t ra ta  de andesitas gris verdoso claro con alteración más 0scura.de 
textura porfídica con fenocristales de plagioclasa albitizada y sericitizada. 
pseudomorfos de anfibola segun clori t a  y magnetita en una pasta pilotax-ftica 
compuesta de microlitas de plagioclasa con criptofelsita interst icial  fuerte- 
mente clorí t ica y manchitas de menas. 

No existen antecedentes en la zona para f i j a r  una edad precisa a es- 
tos cuerpos .Por ser  muy similares a los intrusivos andesíticos reconocidos en 
el  sector de "Juntas" (JENSEN y VICENTE 1975) que cortan hasta la Fm.Hornitos 
pero son plegados junto con e l la  y l as  series jurásicas al f in del Mioceno (Fa- 
se Quechua). les asignamos una edad en esencia miocena. Este periodo parcce en 
efecto haber correspondido a una importante fase de hipovolcanismo andesitico 
s i  recordamos los resultados de recientes dataciones de s i l l s  y lacolitos ande- 
sí t icos de Chile central (VERGARA y MUNIZAGA 1974; DRAKE.VERGARA y CURTIS 1976). 

TECTONICA 

La relativa complejidad estructural de la zona resulta basicamente 
de la superposicidn de 2 fases principales de plegamientos (pre-y post-Horni- 
tos) sobre un material de contrastantes competencias .5 unidades estructurales 
fundamentales son a s í  facilmente diferenciables en base al es t i lo  tectónico 
propio que las caracteriza. Mientras que en e l  demostrativo es t i lo  de revesti- 
miento que presenta l a  zona juegan un papel básico los accidentes del zocalo 
en inducir claranrnte las deforniacioncs de la cobertura andina. 

1- Unidades estructurales fundamentales 

a. Zocalo de rio-dacitas permo-triasicas 

Muestra u n  t ípico es t i lo  de fondo en compresión que determina una es- 
tructura en "escalon" ("marches d'escalier") que baja sucesivamente ha- 







Recordamos por f in  las importantes perturbaciones que sufre la  ser ie  
a consecuencia de los intrusivos andesíticos que aparecen en la vertiente 
Sur de San Andres y el enderezamiento de las capas que produce el  pórfido 
tonalí t ico de Paipotito. 

c.cobertura volcánica malmica 
Aunque levemente discordante sobre el  Jurasico marino y bastante com- 

petente parece amoldearse basicamente el  plegamiento de l a  serie marina con 
l a  amortiguación inherente a su competencia y su posición estructural más 
elevada. 

Esto es particularmente claro en el  curso superior de l a  Q.Paipotito 
donde l a  serie volcánica muestra un plegamiento relativamente angosto de 
unos 400 a 500 m deN2 con, en espe'cia1,un 1 lamativo sinclinal volcado hacia 
el Este (fig.4 c) que se superpone practicamente a uno de Caloviano. 

También el accidente de San Andrés parece haber afectado l a  ser ie  
como lo  evidencia el mismo perfil de Paipotito (fig.4 c) haciendo abstrac- 
cion del porfido intrusivo. 

Se deduce que fundamentalmente el Jurásico volcánico ha sufrido las  
mismas fases tectónicas que el marino e indirectamente que l a  discordan- 
cia que separa ambos no marca una tectogenesis apreciable en el  area, a 
excepcion de una fuerte erosion. 

d. Losa volcán'ica tardiandina (eo-terciaria) 

Representada por 1 as vol canitas discordantes de 1 a Fm. Horni tos ,mues- 
t r a  un t ipico es t i lo  eyectivo ("éjectif") de amplios sinclinales separados 
por angostos anticlinales. 

El más caracteristico, bien visible en las fotos aereas por los n i -  
veles de tobas claras que subrayan su estructura es el sinclinal colgado 
de Agua Amarga (BASSI y CECIONI 1975) que apoya su borde oriental sobre el 
Jurdsico de San Andrés, es relativamente simétrico con buzamiento de 30-40' 
y posee un ancho de 1200-1500 m.Limita y monta hacia el  Oeste el  amplio 
sinclinal Cortadera mediante la  fa1 la  inversa de Lindero (fig.2). 

El otro importante es el sinclinal del Sombrerito que se desarrolla 
extensamente al Este del accidente de la Q.Agua de Paipotito, y que preci- 
samente esta muy bien expuesto a lo largo de la  Q.E1 Sombrerito, como tam- 
bien por la  de Codocedo. Es netamente disimetrico con el desarrollo exclu- 
sivo del flanco oriental que da un monoclinal suave hacia el Oeste de no 
mas de 10" de inclinacion. Mientras que su flanco occidental se limita a un 
corto pliegue o "gancho" de arrastre a consecuencia de la  fa l l a  inversa. 

En resumen, como razgo mayor uno recordara los 2 grandes sinclina- 
les de Cortadera y Sombrerito que cercan el horst o p i lar  en compresión de 
la  Sierra San Andrés con su pequeño sinclinal colgado de Agua Amarga. 

Se destaca tambien la notoria diferencia de e s t i l o  que distingue 
esta losa de l a  cobertura jurásica subyacente. 

e. Torta neoandina 

Corresponde a los diversos remanentes de tobas de la  Fm.San Andrés. 
que aparecen subhorizontales,practicamente sin deformación. Su e s t i l o  tabu- 
l a r  contrasta entonces fuertemente con las  de las unidades anteriores que 
se l l a  y demuestra que l a  zona no sufrio movimiento importantes con posterio- 
ridad a 9 m a. a excepcion de algun fallamiento normal. 









c. Accidente inverso de l a  Q.Agua de P a i p o t i t o  

T iene gran s i g n i f i c a d o  orográ f ico .  puesto que de hecho l i m i t a  a l  borde 
o r i e n t a l  d e l  cordon o p i l a r  de San Andrés - Aqua Amarqa y marca un s a l t o  de 
cerca de 1.000 m tomando l a  base de l a  Fm.Hornitos como re fe renc ia .  Ademas 
presenta una gran cont inu idad a x i a l ,  s iguie?dose por  mis de 20 Km en t re  l a s  
Nacientes de l a  Q.Agua P a i p o t i t o  y más a l l a  de l a  Q. d e l  F e r r o c a r r i l ,  con 
ev idenc ia  de que se prolonga mucho más a l  p i e  o r i e n t a l  de l a  S i e r r a  Agua 
Amarga. 

En su tramo sur,es d e c i r  a l o  l a r g o  de l a  r i b e r a  oeste d e l  curso i n -  
f e r i o r  de l a  &Agua de P a i p o t i t o  y a ambos lados de l a  Q. San Andrés, mon- 
t a  una angosta f r a n j a  de r i o l i t a s  p e n o - t r i a s i c a s  sobre l a s  tobas y v o l -  
can i tas  e o - t e r c i a r i a s  (Fm.Hornitos) del  s i n c l i n a l  E l  Sombreri to (Fig.5d y 
5e). Señalamos s i n  embargo. l a s  d i f i c u l t a d e s  de observación en es te  t r a -  
mo por  l o s  acarreos. 

En su  tramo norte.  s i  b i e n  es e l  J u r a s i c o  marino que cabalga d i rec -  
tamente l a  Fm.Hornitos mediante un p l iegue en r o d i l l a  c a r a c t e r i s t i c o  (Fig. 
4a), e l  basamento es siempre presente en e l  corazon recordando a s í  como 
a l  n i v e l  de l a  Q. de Las Matas, que fundamentalmente se t r a t a  de un acc i -  
dente i nve rso  de l  zdcalo que induce deformaciones en una cober tura  de com- 
por tamiento pasivo. 

. Cronología t e c t ó n i c a  

Con l o s  antecedentes e s t r a t i g r á f i c o s  y tec tón icos  d ispon ib les  en e l  area,es 
e lat ivamente s imple puesto que se c i ñ e  a d i s t i n g u i r  dos f a m i l i a s  esencia les de 
ccidentes: 

- l o s  pre-Hornitos, de componente fuertemente tangencia1 cuyos elementos 
más destacados son e l  cabalgamiento de San Andrés j u n t o  con sus acciden- 
t e s  s a t e l i t e s  de Las Vegas y Agua de Los Perros, y l a  f a l l a  i nve rsa  de 
La Ver t ien te ;  hemos señalado que e l  cabalgamiento de San Andrés desapa- 
rece debajo de l a  d iscordancia de Horn i tos  cerca de l a  Q.de Las Matas 
(Fig.2); po r  l a  i n tens idad  de l a  deformación su e s t i l o  y analogía con zo- 
nas de s i m i l a r  pos ic ión  geotectónica, nos incl inamos a a t r i b u i r  es ta  fa -  
m i l i a  de accidentes dentro d e l  c l á s i c o  ca lendar io  t e c t ó n i c o  andino .. . 

(CHARRIER y VICENTE 1970), a l a - f a s e  meso-cretacica (VICENTE e t  a1.1973) 
que es de l e j o s  l a  más s i g n i f i c a t i v a  para l a  tectogenesis tanqenc ia l  con - - 
su n o t o r i a  p o l a r i d a d  haciá e l  Este; 

' 

- l o s  post-Horni tos,  de componente basicamente v e r t i c a l  (orografíca),  co- 
rresponden a l o s  accidentes inversos que l i m i t a n  e i n d i v i d u a l i z a n  como 
p i l a r  en compresion e l  cordon de San Andrés-Agua Amarga, a saber e l  de 
l a  Q.Agua de P a i p o t i t o  por  e l  o r i e n t e  que c o r t a  claramente l a  f a l l a  de 
La V e r t i e n t e  (Fig.2),y e l  de L inderos po r  e l  poniente que marca e l  con- 
t a c t o  e n t r e  e l  s i n c l i n a l  colgado de Agpa Amarga y e l  de Cortadera; es te  
pa r  de accidentes debe considerarse pre-Fm.San Andrés, es d e c i r  pre-9 
m a. y r e f e r i r s e  a l a  fase  Quechua de l  f i n  d e l  Mioceno (o  fase  Pontiana); 
es en e fec to  muy c a r a c t e r i s t i c o  e l  e s t i l o  de e s t a  fase con sus p l iegues 
de fondo en compresion e importantes accidentes inversos s i n  po la r idad  
def in ida  que a fec tan preferencia lmente l a s  zonas externas y e l  antepais 
a l o  l a r g o  de todas l a  cadena (AUBOUIN e t  a1.1973) y con su papel morfo- 
l d g i c o  mayor responsable de l o  esenc ia l  de l o s  volumenes montaliosos ( fa -  
se o r o g r d f i c a  de VICENTE 1972) ; de hecho seilalamos que e l  p i l a r  de San 
Andrés no es a i s lado  puesto que a es ta  l a t i t u d  inmediatemente a l  Oeste a- 
parece e l  de l a  S i e r r a  Fra a (GODOY y OAVIDSON 1976) , y a l  Este e l  del  
C" Codocedo y de l a  C o r d i l  7 e- 
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ra Claudio Gay para 1.a vertiente chilena, mientras basta recordar el clasi- 
co estilo en "Furchen" y "Keile" de la Puna argentina ( SCHWAB 1970);por 
fin mencionamos que con un marco estratigráfico más preciso como en esta 
ultima region o el sector de Las Juntas (JENSEN y VICENTE 1975). es posi- 
ble dividir la fase Quechua en dos sub-fase (fini-mioceno e intra-plioce- 
no). en este sentido nuestros accidentes son más bien de la primera. 

Además se reconoce un discreto fallamiento normal que recorta y desplaza lo- 
calmente algunas de estas estructuras (Fig.2.Foto 4). que referimos a las disten- 
sionei plio-cuaternarias pero son muy subordinadas en el area. 

CONCLUSION 

El sector de San Andres se caracteriza por su típico estilo tectónico de re- 
vestimiento que se resume basicamente en una serie de escamas de zócalo permo- 
triasico que cabalgan fuertemente hacia el Este unas angostas franjas de Jura,si- 
co y que son fundamentalmente el resultado de la fase mesocretácica (subhercini- 
ca). A este sistema se superpone una no menos llamativa estructura general de pi- 
lar en compresion de edad fini-miocena (fase quechua). Hay que destacar la par- 
ticular nitidez de los accidentes inversos del zocalo que controlan ambas es- 
tructuras. 

Por sus características tanto estructurales como estratigráficas y paleogeo- 
gráficas el area pertenece claramente a las zonas externas de la cadena andina. 

Más precisamente durante la sedimentación marina del Jurasico (Fm-Lautaro). 
la zona marca el borde occidental de la cuenca externa (mioliminar) y la transi- 
cion al arco volcanico de margen continental (arco andesftico de La Negra) que 
la limitaba hacia el Oeste y constituía la parte esencial de la zona interna 
(euliminar). Esto queda claramente evidenciado por las intercalaciones de tobas 
que aparecen en el Caloviano y el volcanismo del Malm. 

En este sentido, el sector de San Andrés constituye un valioso jalon en la 
extensión y precisión de la organización geoliminar hacia el Norte. 
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