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INfRODUCCION. -

GENERAL.-

El área Talca-Cauquenes , conocida como área S P.N.U.D. (Programa -

Naciones Unidas para el Desarrollo), fue uno de l os lugares selec

cionados por .el Proyecto de Exploración de Uranio en Chi le y pro -

puesto como t ~l en el Documento del Proyecto avalado por l a Agen -
f 

cía Internacional de Energía Atómica y la Comisión Chi l ena de Ener 

gía Nuclear. 

De acuerdo con el plan general de exploración se realizó en esta -

áréa una prospección geoquímica a gran escala como ·parte de l a eva 

l uación general de potencial radiactivo . 

El present e estudio geoquímico de multiel ementos se llevó a cabo -

t eniendo en cuenta los siguientes objetivos : 

1) invest igar _la distribución de uranio en material es de drenaje, 

como t ambién su radiactividad y detectar zonas de concentracio

ciones anómalas . 

2) detectar l as unidades litológicas y/o estructurales que presen

t en la mayor fertilidad r elativa para la ocurrencia de uranio. 

3) investigar la distribución de otros metales de :interés poten -
cial económico. 

4) investigar l as posibl es r elaci ones que existan entre el uranio 

y l os patrones de distribución de otros elementos . 

UBICACION Y ACCESOS.-

El área Talca -Cauquenes (S . P.N.U .D.) cubre una superficie de a -

proximadamente 1 • 300 Km2 y está ubicada ftmdamentalmente en 1~ Cor 

dillera de la Costa entre l as l atitudes de Curicó y Chil lán (39° -

45 ' y 36°30' de l atitud sur), abarcando partes de las VI , VII y -
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VIII Regiones. su límite occidental está dado por la línea de costa 

y el orié.ntal corresponde al margen este de la Cordillera de la Co~ 

· ta, es decir a la interface de desarrollo de la Depresión Central, 

--que generalmente coincide con el trazado de la Carretera Panamerica 

na. 

Esta área comprende la totalidad o parte de las siguientes hojas to 

. ---'JX)gráficas de .. escala 1: 50 . 000 del sistema cartográfico nacional 
' (I .G.M.) 

·- Llico (347222) 

-:: 1-fualañé (347133) 

- Ranguil (34 7132) 

- .Putú (357214) 

-....: Curepto (357211) 

- Gualleco (357144) 

- Villa Prat (357141) 

Constitución (357213) 

- Pichaman (357212) 

-- Pencahue (-357143) 

- Talca 
, 

(357142) 

- Chanca (357231) 

- Fmpedrado (3S7224) 

- Sauzal (357221) 

- . .Melozal (357134) 

- San Javier (3S7131) 

_ - O¿ranipe (357232) 

- aCauquenes (357223) 

- Pichibelco (357222) 

- Villa Seca (357133) 

- - Cobquecura (367244) 

- El Guanaco (367241) 

- Coronel de Maule (367214) 

- Pocillas (367211) 



- Vegas de Itata (367243) 

- Quirihue (367242) 

- Ninhue 

- San Nicolá~ 

(367213) 

(367212) 
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Los nombres de las hojas topográficas, a modo de referencia están 

indicadas en ¡a Pig .. Nº1. 
' 

Los accesos al área y las rutas interiores son por lo general bu~ 

nos, aunque caminos secundarios interiores no son transi tables du 

rante los meses de lluvia. La Carretera Panamericana queda ubicada 

inmediatamente al este del área y a partir de ella se bifurcan nume 

rosos caminos que penniten el acceso a los sectores costeros duran 

te todo el año. De estas rutas cabe dest acar las siguientes: 

- Ruta ü.lricó- Hualañé- Licanten- Iloca por la ribera norte del 

río Mataquito. 

- Ruta Licantén- ü.lrepto- Gualleco- Pencahue- Talca. 

- Ruta San J~yi~.r- Constitución 

Ruta Const·i tución - Olanco - Cauquenes 

- Ruta Parral - Cauquenes 

- Ruta Cauquenes - Quirihue 

- Ruta Ch_illán - Quirihue- Coelernu 

Fuera de estas rutas principal es para la realización del muestreo 

geoquírnico se han utilizado numerosas huellas y caminos madereros . 

También existen algunas zonas de difícil acceso, las cuales quedan 

reflejadas en los mapas por su baja densidad de muestreo. Estas zo 

nas se ubican por lo general en la divisoria de aguas de la Cordi 

llera de la Costa, espec íficamente en l as hojas topográficas Llico 

Pichaman , Cons titución, Bnpedrado, ü.lranipe. El Guanaco y Coronel 

del Maule. 



o 
u -"---u 

' Q. 

-º-
~ 

'l" 
41 
u 

o 

Fig. Nºl- MAPA 

l.- Ll ico 

2._ Hualañe 
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22.- Vega s de !tata 

23 .-Ou i rihue 

2L.-- N i nhue 

~ Area Prospectada 
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GECMJRFOLOGIA Y DRENAJE 

En el área existe sólo W1a unidad morfológica y esta es la Cordl 

llera de la Costa, que presenta en el s ector norte (latitud de 

Cuneo) W1 ancho de 100 Km y de 35 Km a 40 Km en el sector sur del 

ár ea . Su altura media para el sector norte es de 400 metros y de 

300 metros para el sect or sur . Las mayores alturas de la Cordillera 

de la Costa -en el área no al canza l os 900 metros sobre el nivel 

del mar. ·, 

La cordillera de l a Costa en el área Talca-Cauquenes está atrave

s ada por algunos ríos provenientes de l a Cordillera de los Andes. 

Los , principales r í os , enumerados de norte a sur son : ~1ataquito , 

Maul e e ! tata. Los sistemas de drenaje propios de l a Cordillera 

de l a Costa corresponden por lo general a r íos y esteros de cará~ 

t er dendrítico, más l imitados que los anteriores y que desembocan 

en el los o directamente en el mar. 

En l os sistemas de drenaje principales abW1dan pequeños rodados de 

distinta comp~sición, gravilla y arena de muy baja selección. Los 

s istemas menores: es decir, los propios de la Cordillera de l a Co~ 

t a present~ éomo sedimentos arenas y arcillas de buena selección . 

METOOO DE TRABAJO 

El t rabajo de terreno consistió en l a col ección de sedimentos de 

dreDaje a l o l argo de l os ríos principales y de algW10S tributarios 

en donde el acceso lo permitía. 

Siempre se t rató de evitar todos aquel los lugares potencialmente 

contaminados por fuentes extrafias (act ividad agrícola , humana , etc. ) 

y t ambién aquellos sitios de ocurrencia de material aluvial o 

eólico . 

Se colectó un total de 2.240 muestras para toda el área lo que im

plica una densidad de muestreo de una muestra cada 5.5 Km
2

. 
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El material colectado incluye una fracción más fina encontrada en 

t odos aquellos sistemas activos. 

Las mues tras, aparte de un número limitado de casos particul ares 

fueron enviadas al l aboratorio central para ser analizadas rutina 

r iamente. 

PARTICIPANTES. 

·, 
La campaña de reconocimiento tuvo l ugar entre el 3 de ~la.rzo y el 

16 de Abril de 1978. En ella trabajaron cinco grupos ocupando un 

total de 150 días grupo . 

. 
El siguiente personal participó en l a campaña de terreno: 

P. Valenzuéla o. Geólogo C.GLE .N. 
M. Rojo L. Geólogo C.GI .E.N. 
B. Rodríguez M. Prospectar 

R. Valdivia Prospectar 

H. Prado G. Prospectar 
A. Bórquez R. ,. Chofer Prospectar . , 

J . Espinoza Ri Chofer Prospectar 

P. Fl ores V. Chofer Prospectar 
M. Pereda S. Chofer Prospectar 

J. Vargas M. Olofer Prospectar 
• 

GEOLOGIA REGIONAL 

A continuación se describen en fonna general l as principales cara~ 

t erísticas geológicas del área , las cuales han sido estractadas de 

MARTIN y HERVE (1 978), con el objeto de r ecapitular el marco de li 

t ol ogías y estructuras regionales. 

La unidad más antigua del área corresponde a l Bas2Illento Met amórfi

co , que cons i s t e en rocas de metamorfismo de tipo regional y de 

contacto . Incluye l itologías t3les como esquistos, filitas y piza-
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rras, generalmente de grado metan1órfico tle esquistos verdes en el 

oeste y con menor es grados al este. La litología premetamórfica se 

considera del tipo subgrauwacas de ambiente miogeosinclinal. 

Las rocas estratificadas triásicas forman fajas y cuencas aisladas y 

discontínuas en diferentes sectores del área, principalmente en los 

sectores sur_y oeste de la hoj a Hualañé, l a parte oeste de la hoja -

Gualleco , en la parte oeste de la hoj a Villa Seca y en una amplia zo 
¡ 

na que cubre sectores de las hojas Coronel de Maule, Pocillas , Nin -

hue, San Nicolás. Los tipos litológicos predominantes corresponden a 

l imonitas , areniscas , grauwacas ; conglomerados con algwias intercala 
, -

ciones de tobas y andesitas . En el sector norcentral del área (Huala 

ñé y Gualleco), las unidades descritas son de carácter marino, pero 

más al sur en los alrededores de Coronel de ~1aule y Pocillas tienen 

un carácter continental (formación Patagua) . 

El ~riásico por lo general se presenta fallado, plegado y muy com 

pacto, y está di_spuesto transgr esivamente sobre el basamento metamór 

fico y en algu:nos luga,res presenta contactos por falla. 

Las rocas jurásicas estraficadas sobreyacen las rocas triásicas en -

el norte del área (Hualafié y Gua.lleco), lo que da origen a dos cuen

cas elongadas concordantes sobre las unidades triásicas . Litológica

mente es similar al Triásico pero de carácter marino . 
• 

Las rocas estratificadas cretácicas presentan un gran desarrollo a

:rea·l , especialmente en el sector este del área. Son asignables a la 

fonnación La Lajuela constituída ft.mdamentalmente por rocas volcáni 

cas andesíticas y riolíticas , lutitas , limonitas , areniscas y ca li

zas de origen continental y marino . Esta unidad tiene una gran po -

tencia y sobreyace en forma discordante al basamento metamórfico, -

presentándose fallada e intruida por diversos cuerpos de carácter -

granítico - granodiorítico. 
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En el sector suroeste del área , en la zona Costera (Chanco y Pull~ 

hue) existen afloramientos de rocas cretácicas constituídas de limo 

nitas , areniscas cuarzosas y conglomerados , de origen marino , que 

se disponen discordantement e sobre el basamento . 

Las rocas intrusivas del área tienen edades desde el Paleozoi co al 

Terciario inferior, y composición variada. 

La mayor unidad intrusiva corresponde a un extensivo cuerpo consti 
' . 

tuído por granitos , granodioritas y tonalitas, denominadas Basamen 

to Granítico, el cual intruye y oblitera las rocas encajantes del 

basamento metamórfico. 

Las ' rocas intrusivas mesozoicas (Mesozoico inferior), se disponen 

en el sector oriental de la Cordillera de l a Costa, al sur del río 

Maule y corresponden a granitos rosados , granodioritas y tonalitas 

con algunas fases dioríticas y gábricas. 

Rocas intrusivas del Batolito Andino . (Mesozoico superior-Tercia

rio inferior) ~floran .~n el margen oriental de la Cordillera de l a 

Costa al norti del río Maul e y corresponden a granitos, granodiori 

tas y tonalitas de grano fino a medio. 

Filones de variada composición y edad atraviesan a la mayoría de 

las rocas estratificadas. 

E5te n1arco geológico r egional permite explicar l a selección de la 

zona como una de l as áreas del Proyecto debido a que las cuencas 

triásicas presentan sedimentos elásticos continentales, supuesta

mente favorables para la ocurrencia de uranio . Abundante actividad 

intrusiva de variada composición y edad y t ectonismo a través de 

un gran período de tiempo (Paleozoico-Terciario). 
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2. - TRATPNIENTO E INrERPRETACION DE LA INFORMACION 

2.1.- GENERALIDADES 

Las muestras fueron analiu -... · · ·, ··. los laboratorios geoquímicos de la 

Comisión Chilena de Energía ·Nl.lclear en Santiago. Analizando uranio por 

fluor:imetr ía, Cu, Pb, Zn, Ag •:·,. · · . ·: .. , absorción atómica. 

Los datos analíticos por cada elemento se clasificaron aritmética y 
1 

logarítmicamente. Los parámetros estádísticos básicos se calcularon 

a través de histogramas de distribucíón para elegir por inspección 

los niveles anómalos, y compararlas con antecedentes geológicos y 

topográficos de la zona. 

Para la presentación de la información se utiliza un mapa de base de 

drenaje escala 1:250.000, que incluye l a ubicación de t odas l as mues 

tras colectadas. La selección de niveles anómalos por elemento se 

muestra en l os mapas por una simbología s encilla, t al corno se apre -

cia en los mapas Nº1 a Nº 4. 

Para l os efectos d_é interpretación se ha t enido en cuenta fundamental 

mente grupos de valores, anómalos y no valores puntuales, tratando de 

relacionarlos con antecedentes geol ógicos, topográficos, manifestacio 

nes mineras conocidas , etc., usando como .fuente principal los antece

dentes resumidos y compilados por MARTIN y HERVE (1978). 
- . 

En l as siguientes secciones se entregan los parámetros estadísticos 

por elemento y un list3do de sus anomalías y ocurrencias . 

2.3 . - RADia1IETRIA ( Mapa Nº2) 

El análisis de varianza para l as l ecturas radiométricas , presenta una 

tendencia definida a la lognonnalidad . La población presenta un fon
do de 70 cuentas por segundo (c/s), resaltando un valor máximo de 

300 c/s. 
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Por _· ·. inspección se han dividido l os valores en intervalos anómalos 

de aprox:imadamente X+ 2S, X+ 2.5S, X+ 2.7S y X + 3S, según esto -

resaltan seis agrupaciones las que se indican nl.Illléricamente de norte 

a sur y son : 

1) Hoja Ranguil; en el sector noreste en una zona de r ocas graníticas 

del Batol ito Andino. Se trata de cinco valores. 
·, 

2) Hoja Gualleco: sector central . Zona de rocas estratificadas del -

Triás ico al Cretácico. 

3-4) Hoja Sauzal; sector este y oeste . Zona de rocas graníticas Paleo -

zoicas . Coincide con un grupo de valores elevados de Uranio . 

5) Hoja Cauquenes: sector oeste a l o l argo de la ruta Cauquenes a l a 

cos t a . Zona de rocas graníticas pal eozoicas . Esta agrupación coin 

cide con un grupo de valores elevado de uranio . 

6) Hoja Quirihue: en l á parte sur central del área hay un grupo de -. ,-

valores de· __ radiornetría notabl emente el evada . Comprobaciones de t~ 

rreno indican que dichos valores se deben a concentraciones de mi 

nerales pesados incluídos en los sedimentos de drenaj e del sector 

en l as cercanías del cuál afloran rocas graníticas del Paleozoico. 

Existen además diversos valores puntuales que por lo gener al se dis~ 

ponen en rocas del basamento rnetamórf ico, Las zonas m.nneradas 1 a 6 

incluyen el 68% de l os val ores con s~nbol ogía especial . 

Hay solamente un pequeño número (4) de va lores de l ecturas r adiorné -

tricas altamente anómalas en los sed:imentos de drenaj e de t oda el á

rea. 

URANIO. - (H1pa Nº 1) 

El uranio presenta por lo general baj as concentraciones en el área 
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alcanzando el mayor valor encontrado a los 5.5 ppm. Estadísticamc~ 

te esta población parece estar distribuída logarítJnicamente y por 

extrapolación su promedio geométrico es cercano a los 0.5 ppm y el 

va lor de X+ 2$ es cercano a 1.3 ppn. Debido a que la población gene 

ral presenta rma mayor t endencia a los valores bajos o cercanos al 

l ímite de detección, hemos siJnplemente clasificado los valores en 

cinco clases , tal cano se muestra en el mapa Nº1 , incluyendo para 

cada uno de estos interválos su cantidad de muestras . 

·, 
Los valores mayores o iguales a 1.0 ppm que conforman solo el 7.6% 

del total de la población,' se grafican en el mapa con un símbolo 
especial. 

Las agrupaciones principales se han marcado con un número correla 

tivo de norte a sur, y son: 

1) Sector de Hualañé: Las rocas del basamento granítico inducen 

en el sector l a ocurrencia de un nivel de fondo local elevado 

para los sedimentos de drenaje. La mayoría de los valores de 

esta agrup~ción guardan relación con l as rocas graníticas , pero 

hay algunos valores en el sector oeste y sur de la hoja Hualañé 

que se ubican en zonas de rocas sedimentarias Triásico-Jurásico . 

2) En el sector sureste de l a hoja Ranguil existe una pequeña agru 

pación ·de ocho valores que guardan relación con~afloramientos 

de la formación La Lajuela (Cretácico) , pero que a su vez püe -

den t ener r elación con rocas graníticas del Batolito Andino. 

3) En el sector norte de la hoja Villa Prat hay cinco valores que 

presentan las mismas relaciones que el grupo anterior . 

4) Hoja Talca: existe un gran nCnnero de valores , los que generalrae~ 

t e exceden a 1.0 ppn.A l a luz de la información geol ógica dispo

nible- a l a fecha , es difícil establecer en fonna definitiva, l a 



- 11 -

r el ación de ocurrencia de esta gran agrupación de valores que al 

parecer solo t endría influencia por rocas cretácicas de l a forma 

ción La Lajuela, pero debido t ambién a l a existencia de aflorarnien 

tos al norte y al sur de r ocas intrusivas del Batolito Andino, es 

posibl e y factible que esta actividad intrusiva origine un r efl e

jo de uranio en los zona , lo que concuerda con los antecedentes 

dados por RUIZ (1965) para manifestaciones uraníferas del sector . 

. 
5) Hoja Sauzal Hay dos agrupaciones que coinciden con una extensa 

zona de rocás graníticas pal eozoicas y t al como l a agrupación de 

la hoja Hualañé , refleja un nivel de fondo localmente más alto. 

6) A lo l argo del cauce del río Cauquenes , en la parte sur de l a hoja 

Pichibelco , hay una agrupaci ón de diez muestras con contenidos de 

uranio anómalo. Estos valores se encuentran en una zona de contac 

to: entre el Basamento Metamórfico y _l as rocas graníticas Paleo

zoicas . 

7) En la part e es t e de la hoj a Curanipe y en l a parte oeste de la 

hoja Cauquenes hay un grupo de valores de interés , que también 

coinciden con zonas ·de contacto de un ext enso cuerpo granítico 

del Paleozoico con rocas del basamento metamórfico. 

8) Cerca de l a localidad de El Guanaco y próximo a l a Bahía de Cobqu~ 

cura hay dos agrupaciones de val ores el evados de uranio , que se 

ubican en zonas de rocas met amórficas . 

9) En l as cercaní as de Ninhue , hay una pequeña agrupación devalo 

r es que se ubican en una zona de rocas granít icas paleozoicas . 

Los nueve grupos descrit os corresponden al 75% de l os val or es repr~ 

sentados por s ímbolos en el mapa N°1. Fuera de estos valores exis

t en 32 más , esparcidos en forma irregular en el área y que no prese~ 

tan r elaciones claras con r asgos geológicos u ocurrencias minera -

l es conocidas. 
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RElACION ENfRE URANI O Y RADI<JvITTRI A 

·De lo expuesto en las secciones anteriores , podemos ver que exi s t en 

nl.UTierosos puntos, que presentando contenidos de uranio notablemen -

t e anómalos , no presentan valor es radiométricos significativos. Es 

to se nota en el cuadr ángulo Hualañé , en los sectores numer ados 2 y 

3 y muy especialmente en el sector 4 . Este último sector cons t i tui

do por 31 muestras de altos contenidos de uranio no tienen r eflejo 

radiométrico. Similarmente , pero en menor grado en el s ector de Ba 

hía Cobquecura'y el Guanaco ocurre lo mismo . 

El caso inverso, es decir, elevada radiometría con muy escaso conte 

nido de uranio, ocurre en los sectores denominados 1, 2 y 6 en el ma 

pa de r adiometría (mapa Nº2). 

La explicación radica en el hecho que las dos medidas _(uranio y r adi o 

metría), no miden l o mismo. La r adiometría es muy sensible a la pre

s encia de minerales pesados tales como, zircón, al l ani t a , rnonacita, 

los cuales son comunes en materiales detríticos de rocas graníticas 

y podrían ser indicativos de rocas grru1íticas fértiles . 

De otro modo, los análisis de uranio, se relacionan · más directamen

te con indicaciones de mineralizaciones de uranio, la que puede es -

tar como óxido de uranio en zonas de fracturas . 

COBRE (Mapa Nº3) 

La dístribución del cobre parece s eguir una forma lognonnal en la 

cuál su promedio ( X ) es bajo en compar ación a otras partes del 

país (1 9 ppn) y su varianza es amplia (2 a 179 ppm) . 

Las muestras presentadas por símbolos en el mapa Nº3 son las que 

exceden X+ 2S (logarítmico). Existen cuatro valores que exceden a 

X+ 3S, es dec i r , mayores de 120 ppm, el mayor valor observado es 

de 179 ppm. 
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La única agrupación de valores notabl es , es l a que ocurre en l a hoja 

Gualleco , cinco kilómetros al norte del pueblo del mismo nombre , en 

donde hay cinco val ores que caen en el rango de cuatro a cinco veces 

el nivel de fondo. Estos valores se encuentran en una zona de aflora 

mientos de r ocas graníticas paleozoicas . 

Otros valores elevados , se distribuyen más regularmente en l a zona 

donde aflora l a formación La Lajuela (rocas vol cánicas y volcanosed!_ 

mentarías del Cretácico inferior). 
·, 

La distribución de l as anomalías de cobre en los sedimentos de drena 

je del área, no guardan una relación estrecha con l as pequeñas mani

festaciones conocidas en la zona , r eportadas por RUIZ (1965) . 

ZINC (Mapa Nº3) 

La distribución de l os valores de zinc muestra una población de fondo 

de forma definitivamente l ognormal . Su media gemetrica es de 38 ppm 

y el valor de X _+ 2 .S (logarítmico) es cercano a 108 ppm. 

,· 

Esta distribud.ón-t ambién muestra l a ocurrencia de una subpoblación 

de valor-es que exceden a 170 ppm. Estadísticamente , en una población 

de est e t amaño (N= 2138), sól o alrededor de 6 valores deberían exce

der l os 170 ppm., pero encontramos 15 valores que lo exceden y el ma 

yor de ellos esta sobre l os 700 ppm. 

Estos valores altos , están restringidos a l a parte norte y noreste 

del área , generalmente en zonas de rocas volcánicas y volcanoclásti 

cas de l a formación La Lajuela. En este sector ellos es tán dispersos 

al azar y parecen no estar relacionados con rasgos t opográficos o ge~ 

lógicos preferenciales. Debido a l a gran movilidad del zinc , ellos 

pueden r epresentar pequeños centros de mineralización, l os que t en -

drían relación con intrus ivos graníticos jovenes (Kgd) . 
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PLATA (Mapa Nº3) 

El contenido de plata de los sedimentos de drenaje del área , es ge~~ 

ralmente bajo , y no hay valores que excedan a los 2.5 ppm. Un gran .. 
número de muestras (70i)_ contienen menos de O. 3 ppm y por esta razón 

no son cualitativament :. r .~nfiabl es en el método analítico usado. Sin 

embargo , es posible ha~~~·una extrapolación estadística para detenni:_ 

nar que el valor medio es de aproxbnadamente 0.25 ppm y que X+ 2S 

se encuentra alrededor de 0.8 ppm. 

En este estudio, hemos establecido un umbral arbitrario de 1 .O ppm, 

excedido solo por 20 valores . La forma de la distribución es simple 

y los valores que exceden este umbral estan distribuídos al azar en 

toda el área, lo que podr ía indicar que l a ocurrencia de mineraliza

ciones significativas es poco probable . -

PJ..a.10 (Mapa Nº3) 

El análisis estadí stico del plomo muestra la existencia de una pobla 

ción mixta. La P_<?blación de fondo esta constituída por el 93% de 

l os valores , ·~iene un promedio de 14 ppm y resaltan valores de has 

t a 30-32 ppm. 

El 7% restante de l os valores constituye una pobl ación apart e , que 

presenta un umbral de 35 ppm. Esta población superior se concentra 

en tres cuadrángulos contiguos del área, es decir, l as hojas Guall~ 

co,- Pencahue y Talca, con menos número de muestras en los cuadrán~ 

los adyacentes de Ranguil y Villa Prat . El mayor valor encontrado 

es de 100 ppm (7 veces el nivel de fondo) . 

Al igual que en el caso del Pl omo y el Zinc , la roca predominante 

en el sector es la wüdad volcánica y volcanocl ástica denominada 

fonnación La Lajuel a , que también está intruida por cuerpos ·graníti 

cos del Batolito Andino . En la parte oeste de l as hojas Pencahue y 

Gualleco , estos valores parecen estar rel acionados con zonas de fa 

llamiento en l as rocas graníticas paleozoicas . 
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También algunos valores s e ubican en l a zona de contacto de la for 

mación La Lajuela, ya sea con el basamento o con cuerpos graníti -

cos. 

Cabe mencionar que esta población superior no muestra valores de al 

ta cons ideración en términos absolutos, sin embargo , globalmente 

forman una población aparte, l a que es notable por su agrupación en 

lila zona bien.definida. 

COBALTO 

Con el propósito de inves tigar posibles mineralizaciones del tipo Ag 

Pb-Co-U, se han anali zado .las muestras por cobalto. 
, 

Este elemento presenta una distribución ~uy regular y un valor medio 

gemét rico de 18.5 ppm. 

Existe un pequeño grupo de muestras que presenta un alto contenido 

en cobalto y lila fuerte rel ación con manganeso ; esto se debe a l a pr~ 

sencia de óxi~9s de manganeso y hierro . Esta r elación se nota en 

otras partes por,-ejemplo en el Area 6 P.N. U.D. 

MANGANESO 

Con el propósito de controlar y revisar los análisis de uranio , en 

los cual es hay problemas potenciales por razón de interferencia de 

manganeso , se han analizado t odas l as muestras por dicho elemento. 

la distribución estadística del manganeso abarca a lo menos, tres 

subpoblaciones. El promedio geométrico para l a población global es 

de 820 ppm. La única subpoblación de interés es l a de mayor r ango 

que comienza a los 4000 ppm y alcanza a los 15.800 ppm (cerca de 

2% de MnO) y que se debe a muestras que contienen precipitaciones 

de 6xidos de manganeso . 
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R,ESlJ1v[:N DE 1A DISTRIBUCION ESTADISTI CA Y ESPACIAL DE LOS ELEMENTOS 

En la figura Nº2 se muestran, en escal a logarítmica , las distribu

ciones de los distintos elementos anal i zados . 

1 

Cada barra se extiende desde el menor al mayor valor concent rado . La 

media l ogarítmi ca ( X ) y el valor de X + 2S t ambién se indican, al 

i gual que el contenido promedio de corteza (c) , s egún ROSLER y LANGE 

(1975). 

·, 
Cuando las distribuciones estadísticas son s imples , hemos utilizado 

el valor X+ 2S como umbral. 

Los-valores superiores al umbral han sido divididos en cuatro nive 

les por conveniencia de interpretación y para l a pr esentación gráfi 

can el _los distintos mapas . Estos cuatro ·nivel es se indican en las 

barras de la f igura Nº l, empleando l as misma simbología que se emplea 

en los mapas. 

Debido que el cobalto y el manganeso no muest ran t endencias inusua

les en sus dis ti9µc ionés , no incluyen en la figura Nº1, umbral ni -

vel es anómalos , como t ampoco se han considerado en l os mapas . 

ZONACION GE~lJIMICA 
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nomalías de cobre , plomo y zinc. Esto se not a especi alment e en los 

cuatro cuadrángulos contiguos de l a parte central norte del área , 

es decir, en las hojas Gualleco, Villa Prat, Pencahue y Talca y en 

menor grado al noreste de la hoja Ranguil. 

Esta área t ambién presenta zonas de elevada r adioactividad de sedi

mentos (cuadrángulo Gualleco y Ranguil) y áreas anómalas de uranio 

en los 0:1adr~ngulos Talca, Ranguil y Villa Prat . 

. ¡ 

Resumiendo; estos cinco cuadrángulos constituyen una provincia geo 

química distinta dentro del área, en l a cual los distintos niveles 

de fondo son más altos que para el resto del área y de mayor varia

bilidad. 

CONCLUSIONES 

1. - En el presente estudio se ha~ delimitado once zonas en l as cua

les existen agrupaciones anó1~alas de uranio . Estas zonas abar -

can 1.400 Km2 ap~oximadament~ y corresponden a un 10% del área 

total. 

2.- Dos grandes áreas anómalas se han r econocido y éstas presentan 

26 y 31 valores anómalos respectivamente. Dichas zonas se han 

designado como área Hualañé y área Talca. No existen en la ac 

tua lidad explicaciones geológicas satisfactorias para l a octrrren 
• 

cia de t ales agrupaciones anómalas . 

3.- ·La ocurrencia de r adioactividad anómala en sedimentos de drena

je pennite distinguir seis zonas en toda el área , una de las 
cual es (Sector Hual añé) es originada por l a presencia de wia 

concentración poco usual de mineral es pesados . Esta zona puede 

ser eliminada para futuros estudios . (MARTIN, .M. Comunicación 

verbal). 

4 . - Parece ser que hay una r el ación direct a entre zonas de alto con 
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t enido de uranio y/o radioactividad y la litología predominnnte 

en dichos sectores . Esto se debe principalmente a la escasa in

formación geológica disponible a la fecha . Alguna de estas zona~ 

parecen relacionarse con rocas graníticas paleozoicas, mientr as 

que otras zonas presentan una geología más compleja, como lo es 

por ejemplo el cuadrángulo Hualañé. 

S.- La invest!gación de la distribución de otros elementos de inte 

rés potencial, como el Cu, Pb y Zn, indica que sus zonas anóma 
1 

las están restringidas a la parte más oriental del área . El 

r asgo geológico más destacado en esta parte es la fomación La 

Lajuela, la que contiene potentes secuencias de rocas elásticas 

sedimentarias de origen continental y marino, que han sido afee 

-= : ~tadas por intrusiones graníticas . Este ambiente geológico-geo 

químico origina por una parte una abundancia mayor de los dis -

tintos elementos considerados y t ambién le confiere a la zona 

- tma gran vaFiabilidad con respecto a ellos . 

. . 

....6.~ La historia ignea y estructural del área a originado algunas p~ 

__ . --· queñas mantfestaci9nes auríferas 
, , 

_ -- ::- · =contienen_,otros elementos (RUIZ, 
. . . 

en el NE del área, l as cuales 

C. 1965), es factible que con 

__ _ -- -· estudios más detallados dichas ocurrencias podrían aparecer en 

. - otros sectores cercanos. 

7. - Pa_ra el área en general, no hay relación entre l as anomalías de 

uranio y l a distribución areal de l os otros elementos . 

8.- ·Con relación a la aplicabilidad del método geoquímico de recorro 

_cimiento por medio de sedimentos de drenaje, se puede decir que 

.no es necesario para futuros estudios considerar elementos tale~ 

como Mo, Ag y Co; pero si continuar con Cu , Pb, Zn y Mn , aunque 

este último elemento solo a modo de control analítico por las 

interferencias para uranio. 
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RECCMENDACIONES 

1.- Las zonas marcadas en el mapa geoquímico de uranio (Mapa Nº1), 

deben ser revisadas al terreno, mediante un muestreo s i s t emá

tico de menor escala, con sedimentos de drenaje, análisis de 

uranio en minerales pesados y en aguas . 

2.- Los cuadrángulos Hualañé y Talca deben ser r evisados en mayor 
1 . 

; 

detalle par a investigar y delllnitar la presencia de uranio en 

el sector. Pero par a· esto es necesario efectuar un l evantamien 

to geológico a escala 1:50.000 y un estudio de espectrometría, 

el que puede ser r ealizado mediante un helicóptero, con líneas 

de espaciamiento de 1 Km o menos. 

3. - Para el cuadrángulo Gualleco es válido t odo l o anterior ya que 

allí existe una superposición de anomalías de distintos elemen 

tos . 

4.- En zonas >eleccionadas de r adiometría elevada, se deberá mues

tréar para observar si existe una relación entre la r adiometría 

y la abundancia de mineral es pesados . Si esto ocurre, un análi 

sis mineralógico puede indentificar l as fuentes de la radia -

ci6n (zircón, JJ19nacita , etc .) 
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