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El 1'f\',en 1, informe ron :ien(é los resultados de mis esploraciones realiza.
Cai el\ ( I "erar,,' pasado d~!>d, 1'.,; .'¡(!mbre de I9I2 hasta mayu de I9I3. El in
1:":1( ,,:,tá J.l.:uw;>ariado de 6 pb.uos que servirán para ilustrar las condicio
11'" ,1~ol;'J l,:a - de la ""jiuo 2) sur de Curanilahue.

: Jt,Gl"L', 1,." meses de uuv;emble hasta marzo he recorrido tilda la rejion
CU':" (C'.:d.ich t'r.trt' :-l R;" Laja i (Jsor!!9. Lu!> resultados eh: ('ste viaje se tra
ta;, ," >. ,('imera ;Ja: te dd Infllr'l1e. Unas ro figuras que salt'n en el testo,
U",'I .<t, "fj :¡, r~.'ct.(",.;ca i ".'~': ',digrafia de las capas ,¡nevas qut' forman el suelo
ól y"¡.,,' ; .onjirudin¡J,

~~. "t'P'.p,.,dl'sd", :narz, Ílasta "llayo l:.tt~ dedicado a una investigacion de
U.JI"::,, rk ,a ¡,,]ioI: entre Curanilahue i CI1~linco;es esta la rejion que contiene
1". 'io,'" z,,~ ,'¡a,s grande:, dt' r:a:rbon de tUI},' ~a provincia d,' Araueo. Los re
,,,11 H(h ,:i I ,h:, 'ui([os en mis investit.;'aciolles en ",:ia rejioll formal'. la segunda
'i''','H. (1d I nJOJn "',

H, '}JI, ~n:~ ud.\.,· .) l
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PRDtIERA PARTE.-LOS CARBONES DEL VALLE LONJITUDINAL

A.-BREVE DESCRIPCION JEOLÓJICA 1 MORFOLÓJICA DEL VALLE LONJITUDINAL

Son tres las partes principales morfolójicas que forman el suelo de Chile
Central: la Cordillera de la Cot.7:a, el Valle Lonjitudinal i la <;':ordillera de los
Andes~.

Aceptando la teoría del gran maestro de jeolojía, el profesor SUESS de Vie
na {Antlitzder Erde III, 2 p. 537) consideramos las dos cordilleras como una
sola montaña en el sentido jeolójico. Pues en el norte las rocas cristalinas de
la Cordillera de la Costa forman la base de los sedimentos mesozóicos de la
Cordillera de los Andes. Por otra parte al sur de Temuco vemos las esquitas
micáceas pasar desde las cerranías de la costa hasta la Cordillera de los An
des. Queda, de consiguiente, eliminada la antigua teoría de que la Cordillera
de la Costa sea mas antigua que la Cordillera de los Andes. Esto no impide que
jeográficamente sigamos hablando de dos montañas. Espero tener oportuni
dad para esponer mas detalladamente en otra parte estos hechos de gran im
portancia científica para la configuracion del pais. Por esto, se puede decir
que el Valle Lonjitudinal es una depresion interandina, que corre en la direc
cion de norte al sur. Todas las capas sedimentarias modernas que se encuen
tran en el Valle Lonjitudinal desde Valdivia hasta Santiago son sedimentos de
agua dulce, de modo que nunca ha existido un brazo del mar en el gran llano,
como lo suponia DARWIN.

Empieza el llano a unos 20 kilómetros al Norte de Santiago i se estiende
por mas de 9 grados de latitud háeia el Sur. ESte gran llano lonjitudinal no es
una sola depresion con inclinacion continua al sur, donde alcanza el mar, sino
que se compone de varias hoyas particulares cruzadas por rios que corren de
Este a Oeste.

La division mas natural del valle lonjitudinales la siguiente:
1) Parte setentrional, de Santiago a Curicó.
2) Parte central, de Curicó a Temuco.
3) Parte austral, de Temuco a PuertE! Montt.

l.-La parte sete~ztliowd, de Santiago a Curicó

r~sta parte está formada por una depresion relativamente estrecha que
tIene solo 15-20 kilómetros de ancho i rara vez alcanza a 30 kilómetros.

Cordones de cerros que pasan de la Cordillera de los Andes a la de la Costa
dividen la depresion en varias hoyas. Esos cordones están atravesados por
«angosturas», cuyo suelo tiene la misma altura que el llano vecino, de modo
lj ue no hai dificul tades para el tráfico entre las diferentes hoyas.

En la parte setentrional del llano lonjitudinal, las dos cordilleras, que lo
encierran, alcanzan sus mayores alturas. En la Cordillera de los Andes se en
cuentran los cordones del Cerro del PI amo con 5,400 m(·tro~ i 1a Cordillera de
la Costa alcanza alturas de 1,800 a 2,000 metros.

El suelo del Valle Lonjitudinal, como pur ejemplo d de la hoya de Santia
go, está formado principalmente por rodados fluviales; no co; horizontal, sino
ljue tiene un declive basta1Jte notahle al Oeste, Sur E~t(' i \'r1rpste, como "e ve
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mui bien en lGs mapas del Estado Mayor Jeneral por la direcóon de las líneas
hipsométricas. La morfülojía de estos depósitos de rodados fluviales muestra
claramente que se trata de conos de deyeccion de los grandes rios andinos, el
Mapocho i el Maipo. Los numerosos cerros aislados que se levantan abrup
tamente, sin ningun declive de transicion del llano, como por ejemplo PI ce
rro de Chena cerca de San Bernardo, o las lomas de ~os, son la~ cumbres
mas altas de cordones ahogados en los depósitos fluviales.

Donde sale el rio Cachapoal de la Cordillera de lo~ Andes se encuentra
una moraina terminal, que por sus formas bien conservadas debe pertenecer
al último período glacial. De esta mOl'aina frontal baja un gran cono de de
yeccion hácia el llano de Rancagua, donde pasa' a formar los rodados fluvia
les del suelo del Valle Lonjitudinal. Por consiguiente, esos rodados son de ori
jen fluvio-glacial i pertenecen al último período de la época glacial.

Los conos de deyeccion de los principales rios andinos han empujado a
los afluentes hácia la orilla de las hoyas, de modo que estos afluentes solo
despues de una gran curva se juntan con los rios principales, un pocu ántes
del punto en que éstos abandonan el llano para atravesar la Cordillera de
la Costa. Buenos ejemplos de este fenómeno son los rios Culina, Paine i An
gostura en el llano de Santiago.

En el llano de Rancagua la sedimentacion de rodados ha sido tan abun·
dante que lus esteros setentríonales de ese llano han pasado la línea diviso
ria con el llano de Santiago, i que hoi dia la hoya de Rancagua desagua por
el Rio de la Angostura hacia el rio Maipo.

Otro fenómeno que tambien puede esplicarse por el depósito de las gran
des masas de rodados, son las lagunas que se encuentran en la Cordillera de la
Costa cerca del gran llano, como por ejemplo la laguna de Batuco, de Acu
leo, etc. Los esteros chicos que bajaron de la Cordillera de la Costa no tenian
bastante caudal ni tantas masas de rodados como los ríos andinos de oríjen
glacial, de modo que no podian rellenar sus valles tan rápidamente como los
rios principales. Por esto los conos de deyeccion de los rios andinos estanca
ron las ¡¡.guas de los esteros chicos.

La altura del llano central es de un~s 500 metros en Santiago i Ranca
gua, i de unos 350 metros en San Fernando. El espesor de los rodados en al
gunos puntos del llano de Santiago asciende seguramente a mas de roo me
tros. La erosion todavía no ha cortado el suelo del V, lle Lonjitudinal a hon
duras mayores de ro metros.

Una parte considerable del llano de Santiago al Oeste de esta ciudad con
siste de una «breccia» volcánica. Esta breccia forma lomas irregulares i bajas;
los valles de esteros que nacen en estas lomas tienen una anchura relativa
mente considerable i atraviesan las lomas con escaso declive. La roca es una
brecciagris clara que encierra muchas piedras poco o nada redondeadas de
andesita; estas piedras tienen diámetros de 0.01 a 0.02 metro. :\iuicaracterÍs
tieos son los numerosos rodados de piedra-pómez.

2).-La parte central, de, Curicó a Temuco

Por mas de 4 grados de latitud se estiende esta parte de Curicó a.Temu
co con un ancho medio de 50-60 kilómetros. No hai ninguna division por cor-
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dones de cerros que atraviesan ~l valle completamente desde la Cordillera
de los Andes hasta la de la Custa.

Los cerros de la Cordillera de la Costa han perdido mucho de su altura;
grandes partes están formadas por altiplanicies. Los Andes tampoco alcanzan
alturas mui grandes i sólo cerros aislados: principalmente de orijen volcánico,
se levantan a alturas considerables.

En la rejion del rio Laja el sudo del Valle Lonjitudinal consiste de arenas
fluviales i arcillas. A la orilla de los Andes, cerca de Tucapel, se encuentran
murainas terminales, que se pierden en las capas del Valle Lonjitudinal i com
prueban la edad cuaternaria de esas capas.

Lu,.; conos de deyeccion cun sus grandes rudados fluviale,.; faltan en el Sur
o ,.;e encuentran en valles hondos i anchos que están escavados en las arenas
i arcillas que acabamos de mencionar. En la confluencia de rios grandes, co
mo el Bio-Bio i el Renaicu i otros, 103 llanos escavados por estos ríos son tan
anchos, que es difícil reconocer el suelo primitivo del Valle Lonjitudlnal.

La Cordillera de la Costa que habia alcanzado alturas de mas de r,ooo me
tros entre Angol i la provincia de Arauco, se divide al Sur de esa ciudad. El
cordon principal sigue cerca de la costa hácia el Sur i atravies3. el rio Impe
rial; alcanza apénas alturas de 300 a 400 metros. Otro eordon se dirije al Sur
"ste i separa la hoya de Los Sauces del Valle Lonjitudinal; este cordon forma
los cerros entre Traiguen i Vic.turia i sigue roas al Sur pur 'algunos cerros aisla
dos que cunsisten de 'rocas cristalinas. Pur las aberturas que quedaron así en
tre las partes del cordan entran las rapas nuevas del Valle Lunjitudinal a la
rejiun de la Cordillera de la Costa. En Puerto Saavedra aIranzan al mar.

3).-Parte austral, de Temuco a Puerto Montt,
Al sur de Temuco i Pitrufquen no se puede observar el Valle Lonjitudinal.

La Cordillera de los Andes i la de la Custa tienen el mismo carácter cuma en.
la parte central. El espacio entre las dos cordilleras está formado' por cerros i
Jamas de esquitas micáceas.

Las capas nuevas del Laja faltan. Sólo mui al Sur, en la rejion del Rio
Hueno, entre La Union i Osornu, encontramos capas parecidas. Allá tambien se
puede observar una depresion que podria compararse con el Valle Lonjitudinal.

B.-DESCHIPCIüN DETALLADA DEL VALLE LONJITUDINAL ENTHE EL HlO LAJA
IOSOR:-Jo

¡).-La rejion de Los Anjeles

El panorama mas instructivo para la morfolojia de esta rejion se presen
ta desde el cerru de los Guanacos, situado entre el rio Laja i Los Anjeles.

Al Oeste la vista está limitada por los contornus redondeacius i suaves de
la Cordillera de la Costa llamada allí cordillera de Nahuel bu tao Al Este se en
cuentra la Cordillera de los Andes; es mui notable, que casi todos los cerros se
levanten a alturas iguales; sólo los volcanes i la Sierra Velluda sobrepasan esta
altura. Entre las dus cordilleras se estiende el gran llano lunjitudinal con sus
cerros chicos que consisten de rocas andesíticas que son restos de volcanes
antiguos.
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Elllanu, que "isto desde el cerro parece mui uniforme, presenta una
gran variedad de cuadros topográficos. Eg el Norte, entre los ríos !tata i La~
ja, un gran desierto, cubierto por arenas oscuras; el viento ha acumulado
irregulares lomas de dunas; anchos valIes ae esteros cruzan el valle arenoso;
el agua subterránea que llega hasta cerca de la superficie produce vejetacion
en cierta abundancia. '

Los grandes ríos, cumo el !tata i el Laja, atraviesan el Valle Lonjitudinal
de Este a Oeste en barrancas hondas i estrechas con paredes casi verticales; la
abundancia de agua facilita la existencia de ricos fundos regados a orilla de
los rios; las grandes alamedas de los fundos son típícos para estos campos.

En el Narte, cerca del Salto del !tata, i al Sur del cerro de los Guanacos
encontramos -suelos arcillosos.

a) Lus capas fundamentales del Valle l.oniitudinal

Los puntos en que podemos estudiar las capas fundamentales con la me
jorfacilidad son las dos cordilleras que encierran el Valle Lonjitudinal. L.
constitucion de la Cordillera de la Costa ha sido estudiada mui prolijamente
por el señor Dr. J. FELSCH en el verano de 19II-1Z, quien publicó el resultado
en mi «Informe sobre las Esploraciones ]eolójicas de la Zona del Carbon del
Sur de Chile» en el capítulo lI, 1. Segun el señor Dr. J. FELSCIt, las rocas mas
antiguas son esquitas micáceas i filitas. Mas arriba siguen, separadas por una
discordancia notable, las esquitas con fósiles vejetales i las grauwackas de Go~

mero;que pertenecen al jurásico. En estas capas se encuentran <<intrusiones»
graníticas; una de ellas forma la pendiente oriental de la Cordillera de la Costa
en los alrededores de San Rosendo.

En el verano pasado pude comprobar la existencia de estas rocas cris
talinas hasta mui adentro en el Valle Lonjitudinal. Al Sur-este de la estacion
Yumbel, se encuentra una loma prolongada, que sobrepasa el suelo del llano
en unos 100 metros i que consiste de esquitas micáceas. En el puente de los
Perales, ~l rio Laja ha escavado su lecho en el granito. La misma roca conti
nua rio arriba, hasta llegar al fundo Aguada del señor M. Puffe.

Allí se halla una masa de pórfido cuarcífero descompuesto en un caolin 
mui puro que, segun ensayos hechos en Alemania, es mui bueno para 11 fa~
bricacion de la porcelana. (Debo esta noticia interesante al señor Puffe, quien
ha mandado ejecutar los ensayos correspondientes). El caolín se ha formado
por la descomposicion del feldespato del pórfido; no ha habido ninguna tras~

ladacion por el agua corriente, de modo que se ha conservado perfectamente
la estructura primitiva de la roca: los cristales de cuarzo no descompuestos
se encuentran diseminados en el caolin de la misma manera como ántes en el
pórfido.

Las rocas graníticas de la Cordillera de la Costa las hallé tambien mas al
Sur en los alrededores de Nacimiento, donde forman la base de las esquitas
carboníferas de esa ciudad.

La constitucion jeolójica de la Cordillera de los Andes se conoce por los
trabajos de DOMEYKO, quien da una descripcion del valle del Laja desde Tu
capel hasta la faguna del Laja en las pájinas 137-139 de su «Jeolojía». Esos



NACIONAL DE MINERIA

cerros se componen en su mayor parte de rocas de la formacion porfirítica del
jurásico con una intrusion grande de "diorita.

Debemos suponer que las rocas arriba nombradas, i mas especialmente las
rocas cristalinas de la Cordillera de la Costa tambien forman el fundamento del
Valle Lonjitudinal en aquellos puntos que se escapan a nuestra investigacion
directa.

Ademas deben mencionarse aquí las rocas volcánicas de los cerros que se
levantan en medio del llano grande i lo sobrepasan en unos 100 a ISO me
tros. Estos cerros consisten por su mayor parte de andesitas compactas; las
tobas de esos vo1canes antiguos han sido arrastradas por la erosion i solo se
encuentran esparcidas sobre los cerros. Siempre muestran una decidida estra
tificacion i una inclinacion notable (Fig. ~.o 4). Como lo muestra la misma fi
gura estas rocas vo1cánicas no tienen ninguna relacion con las capas mas
nuevas del Valle Lonjitudinal. Por esta razon i tambien en vista de la mor
folojía de los cerros, que apenas han conservado indicio alguno de su forma
primitiva de vo1can, llegamos a la conc1usion de que los volcanes antiguos
del Valle Lonjitudinal pertenecen a un período pre-cuaternario.

De gran importancia es que al Este de la Cordillera de la Costa no se ha
encontrado ningun vestijio de la formacion carbonífera de Lota i Arauco, de
modo que se ha confirmado mi opinion emitida en la pájina 25 de mi primer
Informe, de que la formacion carbonífera de Lota nunca ha llegado al lado
orienta! de dicha cordillera.

b), Las capas nuevas que forman el suelo del llano) el carbon de Nacimiento

El perfil siguiente, observado en el fundo de la Agua,da, en el y~ge del
Rio Laja, nos muestra claramente, como siguen las capas nuevas por encima
déhlsrocas fundamentales.

Fiff" l.

s
4 "-

". ~." .. '_:_.-"'-""--~--------'--=:.r~~1ffii;~~~
~ .,.

Figura N.O 1

lI). 2.00-3.00 m. conglomeradQ con pasta arenosa: rodados fluviales" del
terrapleno
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Discordancia
10). 1.30 m. arenisca como :-';.°7. Empieza con un conglomerado basal

de 0.05- o.ro m. Los rodados que consisten por la mayor parte de ro
cas porfiríticas i andesíticas, tienen diámetros de 0.03 a 0.06 m.

Discordancia
9)' 0.45 m. arcilla rojiza, con raicesde plantas, sin estratificacion (anti

gua tierra superficial descompuesta).
8). 0.50-0.70 m. arenisca suelta, arcillosa, de grano fino.
7). 2.00 m. arenisca suelta, gris, de grano mediano, los granos casi todos

de oríjen volcánico i poco redonQeados.
6). 1.50-2.00 m. arcilla refractaria, dura. como N.O 4.
5). 0.r5-0.2o m. arcilla refractaria, con raicesde plantas (antigua tierra

superficial descompuesta).
4). 0.20 m. arcilla refractaria con vetitas de limonita.
3). 0.30 m. en una pasta arenoso-arcillosa que está atravesada por vetitas

irregulares de limonita se encuentran numerosos rodados de granito,
en parte mal redondeados, que alcanzan diámetros de 0.20 m.

2). LOO m. granito descom.euesto en una arcilla, poco trasladada por el
agua corriente. La arCIlla está llena de granos apénas redondeados
de cuarzo; escasa mica en hojitas mui chicas.

r). granito no descompuesto.

Un perfil mu}parecido puede observarse en la ribera del rio siguiendo unos
200 o 300 metros hácia arriba. Allá la roca basal es el pórfiro cuarcífero
descompuesto en caolin; encima del caolín sigue la misma arcilla con raices
vejetales (antigua tierra :mperficial descompuesta) como en la Fig.ura N.o 1.

Estas tierras superficiales descompuestas que se encuentran en los dos per
files, como tambien la descomposicion del granito i trasformacion del pórfido
en caolin tienen mucho interes, porque nos facilitan una idea de las condicio
nes que habia en el Valle Lonjitudinal ántes de la sedimentacion de las capas
nuevas. Habia en ese tiempo una rejion de lomas cubiertas por una vejeta
cion abundante; los restos de las plantas fuera de las raices, los encontramos
bien conservados en las arcillas refractarias. La descomposicion de las rocas
firmes duraba mucho tiempo i dejó como resultado de su trabajo el caolin.

Mas tarde empezó la sedimentacion de las capas nuevas de arcillas i are
niscas. Primeramente una inundacion cubrió con agua dulce la rejion en la
cual correhoi dia el H.io Laja, como lo prueban las arcillas refractarias de las
capas N.O 4 i 6. La capa :'\l.o 5, atravesada por númerosas raices vejetales es
debida a un retroceso del agua; la vejetacion volvia a ocupar los puntos secos
de la rej ion.

La arenisca N.O 7 depositada en agua corriente consiste por su mayor
parte de material volcánico; con nuestros conocimientos actuales no podemos
fijar exactamente el punto de oríjen de este material. Mas abajo demostrare
mos que una relacion con los cerros andesíticos del Valle Lonjitudinal no es
mui probable.

Despues de haberse depositado la capa N.O 8, la tierra surjió de nuevo de
las olas, debido a un nuevo retrOCESO del agua; esto lo demuestra con claridad
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la antigua tierra superficial de la capa N.o 9 con sus raices vejetales. La dis
cordancia que separa esta capa de la arenisca ~.o ro, tambien habla en fa
vor de un espacio mas largo, que se intercala entre la sedimentacion de las dos
capas.

La arenisca N.o ro empieza con un conglomerado que en pequeñas esca
vaciones baj a a la capa N.o 9 i de este modo muestra mas claramente la dis
cordancia.

Arriba de la arenisca sigue otra discordancia, que es de mayor importan
cia porque la capa N o II que sigue consiste de rodados fluviales de un terra
pIen del actual Rio Laj a.

Un perfil parecido al que acabamos de describir se puede observar en el
punto ya nombrado, que se encuentra unos 2ooa300metros mas arriba en el Va
lledel Laja. Allá siguen sobre el pórfido descompuesto en caolin i su cubierta de
antigua tierra superficial, primero arcillas refractarias que son notables por en
cerrar un gran número de ramas i troncos vejetales trasformados en-carbono
Mas arriba 'se alternan areniscas sueltas con arcillas, en un espesor de 8 a 10

metros; se concluye la serie por las capas cuya posicion esta representada en el
perfil siguiente.

Figura N." 2

3) Fig. N.O 2, C. arenisca suelta como N.O 1.

2) Fig. N.O 2, b. antigua tierra superfieial con raices vejetales.
I) Fig. ~.o 2, a. arenisca suelta, gris-oscura, con estratificacion irregular;

los granos de oríjen volcánico.

Las capas de esta figura no se diferencian en nada de las capas N.O 7, 9 i
ro de la Figura N.O 1; por esto no cabe duda de que en los dos perfiles se tra
ta de las mismas capas i que la Cli¡;cordancia en la figura N.O 2 corresponde
a la que hai entre las capás N.O 9 ilO de la figura anterior.

En el perfil N.O 2 despues de la sedimentacion de las areniscas N.O r, la
erosion formó un pequeño valle, las pendientes de este valle se cubrieron de
plantas cuyas raices se han conservado en la capa N.o 2 hasta hoi; mas tarde
las areniscas de la capa N.O 3 han vuelto a llenar el valle recien formado.

Las mismas capas que hai debajo de la discordancia siguen tambien en
cima de ella, de modo que no podemos atribuir gran importancia estratigrá
fica a esta discordancia, que, sin embargo, nos facilita mucho reconocer las
capas correspondientes en otros puntos del Valle Lonjitudinal.

En este punto no se pueden observar las capas superiores del perfil, las
cuales se presentan con toda claridad unos cuantos kilómetros mas arriba en
la barranca debajo del Salto del Laja, donde he observado el perfil siguiente:
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Figura N.o 3

rr). 2 m. Banco del La a, una roca bastante firme formada por un con
glomerado u hreccia. La pasta gris-oscura cunsiste de granos de lava
que son poco o nada redondeados, i encierra numerosos rodados an·
desíticos que alcanzan diámetros de 0.20 m.

ro). rlñ.' rubierto de escombros de la falda.
9). c). 2.50 m. arenisca suelta de grano mediano con estratificacion re

gular i horizontal. Fuera de granos claros de cuarzo i feldespato hai
tambien muchos granos oscuros de oríjen volcánico. Hácia abajo la
arenisca pasa a la capl siguiente.
b). 3.50 m. de arenisca gris de grano grueso con estratificacion falsa;
hai lentes intercalados de arcilla que tienen un espesor de 0.U3
0.05 m.
a). 4. m. arenisca gris-oscura casi sin estratificacion con lentes de
arcilla comu la capa b. Hai escasos rodados de andesita i cuarzo.

S). 3 m. arenisca suelta gris-oscura, arcillosa, la mayor parte de Jos gra
nos es de uríjen volcánico. La parte superior está formada por una
capa mas dura de 0.65 m. de espesor.

Discordancia
7). 0·45 m. capa dura de arcilla, estratificaciun horizontal; enClerra gran

cantidad de madera carbonizada.
6).0.90. m. aren.isca como N.O 8 con 3 04 capas de arcilla de 0.or-O.02 m.

de espcsor.
5). 2.50 m. arcilla como N.O 7·
4). 0.70 m. arcilla como N.O 5.
3). 3.50 m. aLcillas oscur"s con bancos firmes intercalados i lentes dI:'

0.50 m. de arenas ricas en fierro. El fierro se ha concentrado en ve
titas horizontales i verticales que consisten de limonita. Ademas hai
concreciones de cal i muchos restos vejetales, la arcil1~ contiene en
la superficie de las estratas ripple marks.

2). 3. m. arenas grises de grano grueso con estratificacion falsa; encie
rran muchos roáados de las arcillas del piso i ademas rpdad,9s chicos
i grandes de lavas andesíticas.

r). banco firme de areil~a 'a nivel del rio.



NACIONAL DE MINERIA

Como estas capas no siguen en descubierto hasta el perfil del1undo de la
Aguada, resulta algo difícil establecer relaciones entre las capas de los dos
puntos. Debemos, pues, valernos de las discordancias observadas, ya que los
perfiles no encierran bastantes capas características que nos puedan servir de
guia. En el perfil del Salto, la discordancia se encuentra entre las capas
N.08 i ~.o 7, i en el perfil del fundo Aguada entre las capas ~.o ro i N.o 9.
De este modo podemos establecer el esquema siguiente:

Fundo Aguada
:,\.0 ro arenisca 1.3''> m.

Discordancia

N.O 9 arcilla 0-45 m.
N.O 8 i 7 arenisca 2.50 m.

Salto del Laja
N.o 8 arenisca 3.00 m.

N.O 7 arci.lla 0.45 m..
X.o 6 arenisca 0.90 m.

La exactitud de este esquema se puede comprobar tambien por la seme
janza que existe entre las areniscas de los dos perfiles.

La sucesion alternativa de arcillas i areniscas en el perfil del Salto indi
ca que el cambio en las condiciones de sedimentacion se ha verificado de la
misma manera comu ántes cuando se depositaron las capas del perfil del
fundo de la Aguada.

Cna sola capa merece una descripcion mas detallada tanto por las par
ticularidades que ofrece cuanto por la estension enorme que posee en el Valle
Lonjitudinal. ~s el ~Banco del ~~ja», como lo llamamos por ser esta la capa,
sobre la cual se baja este rio en su salta. . >

A primera vista, el Banco dj:!l Laja parece ser una capa netamente vol
cánica, proveniente de algun volcan Cercano. Por este motivo hice una inves
tigacion de los cerros al norte de Los Anjeles que, como ya hemos visto, con
sisten de rocas eruptivas. La composicion jeolójica de los alrededores del
Cerro de los Guanacos es la siguiente;

Desde el Salto, el Banco del Laja se continúa debaju de las arenas su
perficiales hácia el Sur, segun lo demuestran los cortes de los rios chicos Ca
livoro, Gualqui i otros. Encontramos este Banco al Sur i al Este, al Norte i al
Oeste del cerro nombrado en condiciones parecidas a las del Salto del Laja.
En posiciun horizontal, el Banco del Laja atraviesa la depresion entre los
<;erros andesíticos de Los Guanacos ide la Culebra. Elpertil de la pájina si· (Fe.. </)
guiente, observado en esta parte, muestra claramente 4ue no existe ninguna '
reiacion entre el conglomerado volcánico del Banco del Laja i las tobas i
rocas volcánicas del cerro.

Es por 10 tanto evidente que los cerros en el VaIle Lonj ¡tudinal no pue
den considerarse como punto de procedencia del material del Banco del Laja.
Ademas podemos deducir del mismo perfil que este banco es mas nuevo que
los volcanes antiguos del gran llano.

Mas al Norte, en el salto.del ~io Itat~ vuelve a encontrarse el mismo
Banco sin ningun cambio importante en su composicion.
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Figura N.o 4

IV

6). 2 m. arcilla superficial del color café; cuando está descompuesta toma
color rojizo.

5). 2.50 m. conglomerado, compUE'sto de bloques de 0.40 m., de diáme
tro, bien redondeados.

4). 1 m. arena volcánica.
3). 2.50 m. arena volcánica con rodados aislados que alcanz~tn diá

metros de 0.08 m.
2). 0.80 m. capa de arena.
1). 6 m. Banco del Laja, con lente intercalada de rodados de andesita,

bien redondeados. Las pi~as del Banco del Laja consisten de lava,
i son poco o nada redondeadas.

X). lavas andesíticas i tobas del Cerro de los Guanacos, con inclinacion
al Sur.

Al Este lo hallé en los alrededores de Tucapel. Allá el Rio Laja ha csca
vado un valle estrecho i hondo en este Banco, que alcanza allá un espesor de
mas de 30 metros. El aspecto de la capa es el mismo como en el Salto del
Laja; sólo los rodados tienen diámetros mucho mas grandes, que llegan hasta
o.50metros; la mayor parte de ellos sou muipoco redondeados. tito aquí la des
cripeíon de DOMEYKO. quien ha estudiado esta rejion mas al Este que yo. Dice
este sabio en la pájina 137: «Al pié de los Andes se encuentra primeramente
un enorme manto de los mismos conglomerados volcánicos que ya hemos
visto en el salto de la Laja i que se muestran aquí en la superficie sin estar
recubiertos de tierra vejetal. Este manto levemente inclinado hácia el Este
contiene fragmentos de rocas volcánicas ménos redondeadas i mas poderosas
que en el salto de la Laja i reunidos por un cemento arcilloso mui duro i te
naz; ademas encierra fragmentos de pórfidos abigarrados i otras rocas secun
darias del sistema de los Andes; su potencia es variable i en algunos puntfls
alcanza a 19 metros. Este mismo manto es de una estension mui limitada, etc.')

La morfolojía de esta rejioo es notable: el Banco del Laja forma lomas
irregulares que encierran una gran cantida,.d de depresiones chicas sin desagüe;
algunas de estas depresiones están ocupadas por pequeñas lagunas.
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Todos estos caractéres, como la distribucion regular de bloquesgrandes en
una pasta de grano fino, la falta de estratificacion, la morfolojía de los ce
rros formados por esta capa, hablan en favor de oríjen glacial; las lomas de
TucapéI son las rnorainas terminales de un antiguo ventisquero que bajaba
por el valle andhlo del Laj a.

Con esta interpretacion de las lomas de Tucapel, tambien sabemos el
.punto dc oríjen del material volcánico, contenido en el Banco del Laja. Debe
haber salido por el vaile andino del rio Laja, i el punto de procedencia es pro
bablemente el volean de Antuco. DOMEYKotambien opina (Jeolojía p. 135),

que las piedras volcánicas del Banco del Laja «son de la misma naturaleza
que las actuales deyecciones del volcan Antuco,>,

La cuestion, si el Banco del Laja en las rejiones distantes de Tucapel,
tambien es de oríjen glacial o nó, será discutida mas abajo en un capítulo
especia!.

Sedimentos, francamente glaciales, que son notables por contener ménos
material volcánico, se encuentran en los alrededores de Yungai, al Narte del
rio Laja.

En el valle hondo del Salto del Itata, he observado un perfil parecido al
perfil del rio Laja.

1-2 m. Banco del Laja.
2-3 m. capas de arcilla.
20-25 m. arenas negras, con estratificacion falsa. Los granos son de mas

terial volcánico i mui poco redondeados. La cuarta parte es formada
por rodados fluviales. Ademas hai 1 o 2 capas de arcilla intercaladas

2 m. arcilla con hojas de plantas.
10 m. arenisca con rodados bien redondeados.

Este perfil no lo pude observar tan bien como e! del Laja, porque las
pendientes escarpadas no permitieron una investigacion detenida.

Lo mismo que en el Salto del Laja, la capa dura por encima de la cual
se precipita el agua del Salto delltata, es el Banco del Laja. Pero en la re
jion del ltata, el Banco es ma.'\ blando que en el rio Laja, de modo que el
Salto del !tata retrocede mui rápidamente. Esto puede observarse por las an
tiguas boca-tornas de los canales regadores, que hoi dia están situadas abajo
del Salto, i de consiguiente desemhocan al aire en la orilla superior de la ba
rranca. Al tiempo de su construccion naturalmente debian tomar el agua
ma:i arriba del Salto.

Las mismas capas nuevas del Valle Lonjitudinal se encuentran al Sur de
Lo,; ;\njeles en el cerro Mesamávida, que se levanta de! llano ancho del
Bio-Bio.

Este cerro consiste en su parte inferior de arcillas i arenas. La parte su
perior está formada por una arcilla sin estratificacion, parecida a una arcilla
glacial con cantos, pues contiene piedras de granito i andesita, en parte poco
o nada redondeadas. Las piedras alcanzan diámetros de 0.20 metros i los gra
nitos están mui descompuestos. Esta capa es mui parecida a una moraina basal.

Desde el ferrocarril de San Rosendo al Sur, entre las estaciones' de Laja
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i Diuquin, he observado alIado occidental del rio Bio-Bio una capa dura en
una altura de unos 30 m., que parece ser el Banco del Laja.

El carbal! de Nacimiento

En ~acimiento ya nos encontramos en la rejion de las rucas cristalinas
de la Cordillera de la Costa, que consiste allí de granito. La posicion de las ca
pas carboníferas de Nacimiento sobre las rocas cristalinas de la pendiente
oriental de la cordillera de Nahuelbuta se puede ver en el dibujo siguiente:

O
Altlp/anH.I(

Figura N.O 5

En una altura de unos 30 metros sobre el rio Bio-Bio se encuentra el
terraplen número 2, al cual al otro lado del rio corresponden las lomas de
Castro. El terraplen número 1 es unos 15 metros mas alto. La altiplanicie.
principal de la cordillera se levanta unos 60 a 80 metros sobre estos terraplenes.

En el terraplen número Z se encuentran las capas carboníferas de ~aci
miento. El perfil de las capas es el siguiente: sobre el granito descompuesto
en caolin siguen con una inclinacion de 4 grados al Oeste 0.50 metro de arcilla
con muchos restos vejetales. Mas arriba sigue lo que llaman allí el manto de
carbonj en realidad, es una esquita negra que ademas de láminas delgadas de
carbon brillante, encierra muchos tronccs i ramas trasformadas en carbono
Esta capa, que tiene un espesor de LIO-I.ZO metro, no tiene ningun valor
como yacimiento carbonífero.

La trasformacion del granito en caolín, como tambien la arcilla refracta
ria con los restos vej etales i la calidad del carbon que se ha formado de las
ramas carbonizadas, nos muestran que estas capas carboníferas de Xacimiento
pertenecen a las capas de perfil del rio Laja, i que no tienen ninguna relacion
con el terciario carbonífero de la provincia de Aranco.

Segun comunicaciones recibidas en Nacimiento, un gran número de .se
mejantes afloramientos de carbon sigue de esa ciudad al Sur, siempre en la
pendiente oriental de la Cordillera de la Costa. No hai ninguna probabilidad
de que mas al Sur el manto sea de mejor calidad.

c) TerrajlenesJ rodados fluviales

La mayor parte de los rios del Valle Lonjitudinal salen de laCordillera de
los Andes i atraviesan el gran llano en valles hondos cortados en las capas
nuevas que acabamos de describir.

El valle del Bio-Bio es mui ancho. En la rejion de San Cárlos de Pun,n,
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al Sur de Los Anjeles, encontramus un terraplen, situado unus 20 metros sobre
el ríu. Allá he observado el perfil siguiente:

D . o o "do ".' • o ~. o
'0

. o' '0' .-.,~

'0

... ~ 0., ~ • o o o"' ..... ~;"; :.:-=-~.

Figura N.O 6

4). 4· m. rodados fluviales nuevos, no descompuestos; los rodados son bien
redondeados i tienen diámetros de 0,20-0,30 m., rara vez de 0,50 m.;
cunsistende granito, porfirita i lavas andesíticas; ademas bloques
grandes de las capas del suelo.

Discordancia
3). 2. m. arena amarilla, mui descompuesta, arcillosa, con capas de roda

dos de 0.U2 m. de diámetro.

2). 6. m. rodados fluviales, fuertemente descompue~tos. En una pasta
arenosa se encuentran los rodados de granitu (descompuesto en are
na), purfirita i andesita.

Discordancía
1). 3. m. arenisca oscura, suelta, de grano fino, en parte cunestratificacion

falsa, cun unas capas de arcilla de 0.UI-O.02 mcíros de espesur.

La capa número 1 corresponde al grupo de las capa~ del perfil del rio
Laja. La parte superior de esta scrie ha sidu remuvida p,)r la erosion del rio
Bio-Bio, que en lugar de ella ha depositado las capas 2 i 3; a causa de la ero
sion siguen esas capas con una discordancia encima de !el capa númcro 1. Mas
tarde las capas 2 i 3 habrán formado durante largo til'mpo el suelo de un an
tiguu valle del Biu-Bio, pues f)stán fuertemente descompuestas. En un nuevo
período de sedimentacion se depusitaron los rodados mas recientes de la capa
número 4, que siguen tambien con una discurdancia sohre los rodados maS
antiguos. Estus últimos han estado espuestus a la accion de la desc"mposicion
durante ménos tiempo que lus de las capas 3 i 2, de !1l"d" qUE' han conserva
du 11n aspecto mas fresco.

El terraplen, que corresponde a la capa número 4, lo llamaremos «terra
plen nuevu», miéntras que lus r"dados de las capas 2 i .; )Jl'rtcnecn al «terra
plen antiguü».

Encontramos E'l terraplen nuevo tambien en d río ])U'Illeco, a!ltH'nte se-
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tentrional del Bio-Bio, allá aparece en una altura de 12-15 metros sobre el
rio i consiste de rodados grueso:;.

Tambieg en el rio Laja hai terraplenes que se hallan a una altura de unos
10 metros sobre el ñivel del rio actual; la Figura número 1 de este informe nos
lo muestra formado por la capa número II.

De bastante interes es la moliolojía de los valles del Laj a e 1ta tao Los
dos rios se acercan a sus saltos en valles anchos i llanos, apénas visibles. Aba
jo del salto corren en un valle hondo i estrecho (especie de <'cañon,»). Las pare
des casi verticales de estos valles cortan la planicie del Lonjitudinal brusca
mente, de modo quc podemos acercarnos a ellas,hasta una distancia dc poco~

metros, sin sospechar su existencia. La depresion ancha i llana que forma el
valle rio arriba desde el salto acompaña. al cañon hondo como terrapleno

d) Las arenas oscuras del valle del Laja
-- - --- - ....~ .

Estas arenas oscura,; se estienden desde l.a pendiente occidental de los An
des hasta- el pie de la Cordillera de la Costa, atravesándola en el valle del Bio
Bio, i llegan hasta Concepcion. Forman la planicie entre Concepcion i Talca
huano al Norte del Bio-Bio i al Sur de la planicie entre Concepcion i Coronel.

En el Valle Lonjitudinal encontré estas arenas, que son de oríjen volcá
nico, desde el Salto del Itata en el ~orte, hasta San Cárlos de Puren en el Sur.
Tienen su mayor espesor en los alrededores de Tucapel, donde el valle del
Lafa sale de los Andes, de modo que ermaterial de estas arenas habrá salido
por cse valle, tal como el material del Banco del Laja, probablemente del
volcan de Antnco.

Las arenas siempre se encuentran encima de las capas nuevas del Vallp
Lonjitudinal, de modo que son mas recientes que aquéllas.

Deben haber llegado hasta el Valle Lonjitudinal trasportadas solo por el
agua del rio; en el llano mismo el viento las ha esparcido en una estension
mur grande. En los dos lados del rio Laja encontramos en gran estension la5
dunas estériles formadas por esas arenas.

Unos 3 a 4 kilómetros arriba del Salto del Laja se hallan nnmerososos blo
ques grandes de rocas andinas en las arenas. Estos bloques alcanzan diáme
tros enormes, pues llegan hasta 3 i mas metros cúbicos. Ademas de los blo·
ques grandes, el suelo está cubierto por un sinnúmero de piedras de 0.30-0.80

metros de diámetro. Probablemente los bloques grandes han llegado a los
puntos¡donde se encuentran actualmente por medio de ventisqueros.

Pero todavía no se puede establecer una relación con las capas glaciales.
mas arriba mencionadas.

2). Comparacion de las capas del Valle Lonjitltdinal con el terciario carbonífero
de Concepcion i Arauco

DOlvIEYKO escribe pájina 134 de su Jeolojía: Allí (en el llano lonjitudinal
de Ynmbel) se en'cuentra el mismo terreno terciario que en Concepcion i Tal
cahuano, i en la pájina 136 dice este sabio que una greda del perfil del Salto
del Laja se parece a las gredas con !ignitas de Talcahuano i de Colcura (Lota).
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PrSSIS en su Jeolojíá Física afirma lo mismo, diciendo en la pájina 73:
~Las mismas rocas (de Lota) se presentan mas al Este, ya sea en los valles que
se abren en la costa, ya en el gran valle lonjitudinah>.

Aunque NOGuÉs, en sus investigaciones sobre el carbon, ha separado los
carbones de la costa de los del Valle Lonjitudinal, colocándolos en dos gru
pos distintos, hasta hoi dia entre los interesados en los yacimientos carboní
feros del Valle Longitudinal prevalece la opinion de que los carbones de
Nacimiento, Los Sauces, etc., pertenezcan a la formacion terciaria de Arauco.

A los que conocen la formacion terciaria de Arauco i tambien las capas
nuevas del Valle Lonjitudinal no cabe duda de que se trata de dos sistemas
enteramente distintos. En Arauco, los mantos de carbon se encuentran en
una serie ,de areniscas duras; todas las capas han sufrido grandes perturba
ciones por las fallas. En el Valle Lonjitudinal, las capas que encierran la es
quita carbonífera, son principalmente arcillas blandas que cambian con are
niscas sueltas. Fallas i otras perturbaciones son raras.

Por este motivo es de suponer que ha pasado un largo espacio entre la
formacion de las capas carboníferas de Arauco i la formacion de las capas del
Laja.

Para fijar la edad de estas últimas, debemos considerar primeramente
que son mas nuevas que las capas carboníferas de la costa, esto es, mas nue
vas que el mioceno. Por otra parte, el límite superior es formado por el «Ban
co del Laja»; segun hemos visto, esta capa pertenece al Cuaternario. De mo
do que las capas del Valle Lonjitudinal son los representantes del Plioceno o
probablemente del Cuaternario inferiur.

3) LOS SEDIMENTOS NUEVOS EN LA CORDILLERA DE LA COSTA.-DE LOS SAUCES

HASTA EL RIO TOLTEN

a). Relacion jeográ/ica

En la rejion entre el Rio Bio-Bio i Los Sauces; la Curdillera de la Costa
consiste de una sola montaña que al Oeste de Angol alcanza alturas de
de 1,400 metros. Su estension de Este a Oeste mide 40 a 50 kilómetros. Pero
ya en la rejion de Angol empieza a ensancharse. Al Sur de esa ciudad se separa
con direccion al Sur-este un cordon de cerros que consiste de rocas cristalinas,
principalmente graníticas; los cerros de Pidenco, al Oeste de Ercilla, i el cerro
Adencul, entre Victoria i Traiguen, deben pertenecer al mismo cordon de es
tos cerros cristalinos. A medida que se ensancha la Cordillera de la Costa pier
de en altura; al Sur de Los Sauces los cerros nunca pasan de 600 metros de
alto.

El ferrocarril de Angol a Los Sauces pasa por este curdoll siguiendo el valle
del Rio Rehue. Lus Sauces está situado en un llano en medio de los cordones
de cerros de la Cordillera de la Costa. Esta depresion de Los Sauces se estien
de al Occidente hasta Puren y al Sur hasta Traiguen; pero no alcanza hasta
Lumaco; ya ántes de llegar a ese pueblo, entra el camino en la esquita mi
cácea.

Cuando en el camino de Lumaco a Capitan Pastene, hemos pasado un
B. DE MINERfA.-33
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cardan de esquita micácea i llegado a ese último pueblo, nos encontramos de
nuevo en una rejion de capas cuaternarias, que forman el suelo del ancho va
lle de Capitan Pastene. El valle al Norte sale de la Cordillera de la Costa, i se
ensancha mas al Sur donde desemboca: la altiplanicie del Rio Cholchol, que
es la continuacion ele la planicie del Valle Lonjitudinal.

Si queremos describir la relacion entre los cordones de la Cordillera i las
capas,!nuevas con una sola frase, podemos decir: La Cordillera de la Costa. a
partir de Angul, se ensancha por separacion de varios cordones i entre estas
ramificaciones de la Cordillera entran, al Este de Traiguen, los sedimentos
nuevos del Valle LonjitudinaJ.

La hoy" nt' T.,,~ ~:'ll"r'~ <:s:á situada en medio' de los cerros de la Cordille
ra de la Costa. Al ~orte d,~ ", '\;~.'·esion,la .cordillera de ~ahuelbuta termina
en una línea casi recta que corre de Este a Oeste i puede ser debida a una falla.

Las capas cuaternarias de Los Sauces llegan al Oeste hasta Puren, al Sur
probablemente hasta Traiguen, pero no alcanzan a Lumaco, que se encuentra
ya en la esquita micácea. El suelo de la depresion está formado por l,os valles
anchos i pantanosos de les. Rios Rehue i Puren con sus afluentes. 20-30 me
tros arriba de estos valles se elevan las lomas en forma de terraplenes; ade
mas hai otras lumas, unos 40 metros mas altas, con formas redondas, Espe
cialmente alIado oriental de la depresion se levantan en medio de las lomas
de capas cuaternarias linos cerros altos que -consisten de granito.

En la rejion de Los Sauces faltan las barrancas hondas de los rios que atra
viesan el Valle Lonjitudinal; de modo que es mui difícil observar perfiles ma
yores, o comparar unos con otros los perfiles observados, que sólo alcanzan
unos pocos metros.

El siguiente perfil, lo he observado en un arroyo cerca de la cstacion de
Santa Rosa.

9). 2-3 m. areniscas sueltas con granos incompletamente redondeados.
Contienen mucha Muscovita en las laminas de estratificacion.

8). 0.25 m. arenisca de grano grueso.
7). 0.05 m. esquita carbonífera.
6). I.OO m. esquita arcillosa arenosa con restos vejetales.
5), 3-5 m, (?) areniscas verdes arcillosas.
4). 0.70 m. arcilla refractaria con restos vejetales.
3). 0.80 m. a1ternacion de arcillas refractarias, esquitas carboníferas,

mantitos de carbon,
2). 2 m. arenisca arcillosa verdosarde grano mui fino con muchas hojas

vejetales.
1). arcilla arenosa.

La inclinacion de estas capas es mui irregular; el rumbo jeneral es;., N-S
con variacion al N-E; el manteo varia de 4 a 20 grados al Oeste.
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El perfil nos muestra una serie de capas formadas en la tierra firme; la
mayor parte consiste de areniscas, entre las cuales se encuentran algunas ca
pas de carbono Este carbon no tiene ningun valor práctico.

En una barranca en el camino de Los Sauces encontré, encima de una ar
cilla arenosa de un color gris, una arcilla refractaria con restos vejetales i COI:

Anodonta spec. que pertenece a la misma especie corno los Anodontas que h
encontrado en las minas de Mafil en la provincia de Valdivia.

Yacimientos de carbon se conocen del sur de Puren, donde se han hecho
algunos trabajos de reconocimiento. El chiflan de la bocamina estaba lleno de
agua. Lo que he encontrado eran las mismas esquitas carboníferas de Sant<.l.
Ro:;a, sin valor práctico. Un barreno hecho alIado de la bocamina ha perfora
do las capas siguientes, segun las comunicaciones de uno de los dueños de la
mina:

7). 2.50 m. arcilla.
6). 2'90 m. tierra negra.
5). 0.20 m. pizarra i carbono
4). 2.60 m. tosca blanca (r)
J). 0.30 m. pizarra i carbono
2). 5.30 m. tosca blanca.
r). ? m. tosca negra.

Ya que se trata de las mismas capas nuevas corno en Nacimiento, i en
vista de la cercanía de las rocas cristalinas, no hai mucha esperanza de en
contrar a hondura mas grande mantos esplotables de carbono Las capas del
chiflan tienen escasa inclinacion al Oeste.

Tambien al cuaternario pertenecen los conglomerados fluviales que se ven
en los cortes del ferrocarril entre Lo,· Sauces i Puren; pero son mas nuevos
que las capas que encierran las esquitas carboníferas. El perfil siguiente obser
vado en uno de los cortes del ferrocarril, es mui interesante porque nos
muestra que las fuerzas tectónicas han trabajado en esa' rejion hasta tiempos
mui modernos.

o .~~1E

Z-/$ {-;ooO~C':~8:ii g;;~»:':">/.'
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Figura N.O 7

3). conglomerado fluvia 1. f •• ", l. ,., .... . .'

nitos, esquita micácea í cuarzo.
2). arenisca gris verdosa.
I). arcilla gris, arenosa.

(1) No estoi seguro del significado de la palabra .tosca>.

""-,- ._',. '''11 rodados de gra-
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e) La rejían de Cúpítan Pastene

El Camino de Lumaco a Capitan Pastene, en su última parte, sube por
una quebrada mui angosta, cortada en la esquita micácea. En Capitan Pas
tene nos encontramos en un valle ancho, en medio de los cordones de la Cor
dillera de la Costa. Parece que este valle durante largo tiempo ha desaguado
al S.E., hacia la rejion de Idaico. Mas tarde un afluente del rio Lumacu.
que tenia mayor caida, mediante erosion regresiva ha calado desde el Este el
valle ancho de Capitan Pastene i ha desviado el curso superior del antiguo
rio que desaguaba este valle. Esto se puede deducir del hecho de que hi. línea
divisoria de las aguas del estero que pasa por Capitan Pastene i del rio Chan
co se encuentra en los terraplenes del valle ancho que tienen una altura de
200 metros. Al Este i Oeste del valle, los cerros de esquita micácea alcanzan
alturas de unos 350 metros.

El suelo del valle está formado por 'las capas carboníferas cuaternarias,
, que tienen mucha semejanza con las capas correspondientes de Los Sauces.

El perfil siguiente nos muestra la situacion jeolójica de las minas de Ca
pitan Pastene.

o

Figura N.O 8

5). areniscas blancas sueltas.
4). esquitas carboníferas de la boca-mina.
3). areniscas sueltas i arcillas refractarias con concreciones de esferosi

derita.
2). conglomerado basal que contiene muchos fragmentos de rocas crista-

linas.
I). esquita micácea.
El perfil exacto de las capas de la boca-mina es el siguiente:
4). arcilla refractaria con concreciones de esferosiderita.
3). 0.30 m. esquita carbonífera.
2). 5.00 m. areniscas arcillosas, sueltas, rayadas, con restos vejetales.
I). 0.40-0.60 m. carbon esquitoso de mala calidad.

Las capas cuaternarias del Valle del Capitan Pastene forman una faja es
trecha en el suelo del valle. Es sorprendente la tectónica porque estas capas
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tan nuevas tienen una inclinacion notable al Oeste, de modo que tambien en
medio de la Cordillera de la Costa se puede sentir una inclinacion semejante
a las de las capas carboníferas de la provincia de Arauco. Pero esta inclina
cion es debida a movimientos posteriores a los de Arauco.

Cuando seguimos el valle de Capitan Pastene al sur, la quebrada del
afluente del rio Chanco se ahonda mas i mas, miéntras que el terraplen de 200

~etros de alto sigue siempre arriba en los cerros, pero su altura tambien
parece disminuir.

Pasamos el rio Lumaco cerca del pueblo de Idaico i alIado oriente del
rio, a una altura de unos ISO metros que corresponde mas o ménos a la altura
del valle de Capitan Pastene, encontramos el «Banco del Laja'>. No hai casi
ninguna diferencia con la misma capa en el Salto del Laja. Contiene los mis
mo,; rodados de andesitas i de lavas andesíticas; el diámetro de los rodados
varía entre o. ro (la mayor parte) i 0.50 metros. Los rudados chicos son en
parte bien redondeados, los grandes jeneralmente mal redondeados.'

d) La reiion de T raiguen i V icloria

!:':I~panorama mas instructivo de la morfolojía de esta rejion se presenta
desde -el «Alto de Zanjo», que es un cerro formado de esquita micácea i está
situado al S. O. de Traiguen. Hácia el otiente al pie de la Cordillera de los
Andes se estiende elUano del Valle Lonjitudinal; entre Victoria i Traiguen
vemos los cerros de la Cordillera de la Costa adelantarse desde el Norte hasta
el cerro Adencul; un poco mas al Sur se levantan los cerros graníticos de Chu
quen i aun mas al Sur se encuentran los cerros situadus entre Lautaro i Te
muco. Por las aberturas que están. formadas así en d cordon oriental de la
Curdillera de la Costa, entra el llano del Valle Lonjitudinal adelantándose en
tre las ramificaciones de la cordillera. De consiguiente, el llano alcanza al
~orte hasta la rejion de Los Sauces; al N. O. se junta con el valle de Capitan.
Pastene. Pero el llano principal se estiende hácia el Sur en direccion a
Cholchol.

Los cerros de rucas cristalinas de la Cordillera de la Costa se levantan en
esta llanura en forma de islas; sólo el COI-don principal de la cordillera pare
ce ser continuu.

La altura del Valle Lonjitudinal en Victoria es de 350 metros; esta parte es
la continuacion directa de la rejí0n de Los Anjeles. En los cortes del ferrocarril
como en las quebradas hondas de los rios se ven las capas correspondientes a
las del Laja. En la rejion de Traiguen, la planicie cuaternaria tiene una altu
iá oe unos 200 metros.

No tomando en cuenta las barrancas hondas i mui recientes de los gran
des rios que pasan por el Valle Lunjitudinal, sin embargo el suelo del llano
no forma un plano completo; encontramos muchas lumas bajas e irregulares
i ademas antiguos valles anchos apénas perceptibles cumo depresiones; los es
t~ros que corren en ellus no corresponden en ningun modo a la anchura de los
valles, que llega a varios kilómetros. En lo que se refiere a la edad, estas de
presiones corresponden probablemente a los valles anchos de los rios Laja e
hata arriba de los saltos. La superficie del suelo del Valle Lonjitudinal está
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formada por d conglomerado volcánico que hemos denominado «Banco del
Laja». La misma capa forma tambien las lomas bajas que se levantan en la
planicie.

La barranca honda del rio Quino, en larejion donde pasa el camino de
Traiguen a Galvarino, nos muestra los mejores perfiles de las capas del Valle
Lonjltudinal. en poco:aguas arriba del punto donde desemboca el rio Ñ"anco
en el rio Quino, se: encuentra al lado norte de este último el perfil si
guiente:

Fi'j 9
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Figura N.O ~

lI). 6-8 m. areniscas verdosas.
10). 1.50 m. areniscas de grano grueso con capas intercaladas de grano

fino. .
9). q.60 m. arenisca de grano fino, rayada i con «estratificacion falsa~.

8). 2. m. arenisca de color claro i de grano grueso; en la parte inferior
contiene tres capas (de. 0.15 m. cada una) de guijaros de un diá
metro de 0.005 m.

Discordancia
7). 1.70 m. lente de arenisca arcillosa de grano fino, intercalada en la

capa número 6.
6).4 m. esquitas arcillosas con muchos restos vejetales; los dos metros

superiores contienen capas mas duras con mantitos de carbono
5). 1.20 m. lente de arenisca de grano grueso con dos capas de arcilla in-

tercaladas, cada una de 0.003 m. de diámetro.
4). 0.02 m. carbono
3). 0.60 m. arcilla arenosa i esquitosa con restos vejetales.
2). 1.00 m. arenisca arcillosa de grano fino con guijarros de 0.005 m. de

diámetro.
1). mas de 0.60 m. conglomerado de roda.dos poco redondeados de 0.02

metros de diámetro.
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El corte tiene mucha semejanza con la parte inferior del perfil en el Sal
to del Laja (cp. la Fig. N.o 1); las areniscas en los dos puntos consisten por su
mayor parte de material volcánico i tambien existe en el perfil del rio Quino
la misma discordancia como en el Valle del Laja.

Pero a diferencia de la rejion del Laja, en el rio Quino hai una inclinacion
notable de las capas recientes. El rumbo es de Norte a Sur, el manteo 9 gra
dos al Este.

La capas del perfil arriba descrito pertenecen a la parte inferior del cua
ternario del rio Quino; la parte superior se encuentra en la bajada del camino
de Traiguen a Galvárino que conducen al rio Quino. Allá he observado el
perfil siguiente:

21 ~1
t~ ~
J3

zz). la m. Banco del Laja. Los bbques alcanzan diámetros de 0.50 m.;
algunos son redondeados, otros tienen los cantos sin desgaste. No se
ve ninguna estratificacion.

Zl). 0.50-z.00 m. lente de arenija con capas irregulares de rodados.
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20). 3 m. rodados de material proveniente de la capa N.o 19.
19). 2 m. Banco del Laja (compárese N.o 22).
lS). 1.20 m. arenisca arcillosa.
l7). 20 m. Banco del Laja (compárese N.o 22).
l6}. 4 m. Banco del Laja con bloques mas chicos que la capa superior,

(solo o.ro m. de diámetro).
20 m. falda cubierta de escombros, en parte un poquito estratificados

por el agua corriente.
l5). S-9 m. rodados fluviales; probablemente mui recientes, formados en

un terraplen del rio Quino.
l4}. 9-ro m. arenisca de grano grueso, de material volcánico; los granos

poco redondeados; con lentes irregulares de rodados de o.oS m. de
diámetro. En el punto «x» se encuentra una arcilla roja de descom
posicion, (antigua tierra superficial).

l3). 0.50 m. arcilla blanca.
l2). 2 m. arenisca de grano grueso de material volcánico como Ko l4.
Ir). 0.60 m. arcilla blanca.
10). 1.20 m. arenisca verdosa sin rodados.
9). 6 m. arenisca de grano grueso de material volcánico como N.O 14.
S}. 3.20 m. arcilla amarilla parecida a una toba volcánica; en la parte su

perior contiene tres capas irregulares de conglomerado.
7}. 0.10-0.60 m. conglomerado con pasta de arcilla de la capa N.O S.
6). 2 m. arcilla como N.O S. En dos capas intercaladas, de o.ro m. cada

una, se encuentran numerosos pedazos de lava que alcanzan diá
metros de 0.005 m.

5). 0.70 m. conglomerado de rodados andesíticos que tienen diámetros
de 0.10-0.15 m.

4). 1 m. arenisca gris amarillentas de grano grueso.
3). 1 m. conglomerado, como ;-.¡.O 5~

2). 12 m. arenisca brechiforme; los granos no redondeados tienen diáme
tros de 0.002-0.003 m. i consisten de pedacitos de lava.

l). 'Ir- r2 m. conglomerado, con rodados bien redondeados de Andesita i
tambien de granito.

Er'perfil que acabamos de describir, consiste en su parte inferior de are
niscas i conglomerados fluviales, i en la parte superior de «Banco de Laja~,

que tiene un espesor de mas de 40 metros. El material que compone las rocas
es el mEmo 'eñ el Banco del 'Llja como en las capas fluviales de abajo, di;
modo que podemos suponer que los granos de las areniscas provienen de la
misma rejion como los bloques grandes del B;:nco del Laja.

Todas estas capas se encuentran enterarr.ente horizontales i por esto deben
ser mas recientes que las capas del perfil ·je la figura N.O 9.

Capas que corresponden al perfil N.o 9, se hallan en el rio Chanco cerca de
s u desembocadura en el rio Quino. All:'i aflora un manto de una IOsquita negra
mezclada con mantitos de .carbon parecido al carbon de Capitan Pastene i
N acimiento. Las capas tienen un rumbo de N. 35° E. i un manteo de 20° E.
E ste afloramiento no tiene ningun valot práctico.



","ACIONAL DE MINERIA

Tambien cerca de Traiguen se conoce un afloramiento de carbon de la
misma calidad en el que se han hecho algunos trabajos de reconocimiento.

El camino de Traiguen a Victoria sube primeramente por las capas cua
ternarias a la planicie del Valle Lonjitudinal i sigue despues siempre en el
llano cuyo suelo está formado por el Banco del Laja. Un poco ántes de llegar
a Victoria pasamos por un valle mui ancho que forma una depresion apénas
visible de pocos metros de hondura.

e) La formacion del Banco del Laja

En los capítulos anteriores hemos descrito varios puntos de afloramientos
del «Banco del Laja,), pero sin entrar en una discusion sobre la formacion de
esta capa tan caracteríslica. En este capítulo resumimos todo lo que sabe
mos del banco i en seguida trataremos de la cuestion de cómo se ha depositado
esta capa.

Los puntos mas distantes, en los :cuales he encontrado el Banco del Laja
son: en el ~arte el Salto del !tata; en el Este la Cordillera de los Andes, en la
rejion de Tucapel; en el Sur la rejion de Lautaro (quizas hasta Temuco, donde
se halla un conglomerado volcánico en el cerro al Norte de la ciudad); en el
Oeste la rejion de Galvarino i de Idaico al poniente de Traiguen.

El Banco del Laja es una roca de conglomerado o breccia; no tiene nin
guna estratiticacion; en la pasta gris pardusca que consiste de numerosos
granos chicos poco o nada redondeados de lava i de minerales, se encuentra
un gran número de piedras mas grandes de lava andesitica de igual contigu
raciono En la rejiondel Salto del Laja tienen un diámetro de 0.20 metros. mién
tras en el lado de la Cordillera de los Andes, en Tucapel i en la reijon de
Traiguen bloques con diámetros de 0.50 metros no son raros i muchas veces se
t'ncuentran piedras de 1 cbm. Los bloques grandes nunca son bien redondea
dos i muchas veces no muestran ningun vestijio de la accion del trasporte
por el agua corriente. Algunos tienen solo una o dos superficies pulidas i por
esto se asemejan mucho a los rodados de facetas.

El espesor del Banco del Laja varia mucho: en el Saltodel Itata es 1a2 me
tros; en el Salto del Laja 2 metros; en ..lIado Sur del cerro de los Gua.llaros,
al Norte de Los Anjeles,6 metros i si contamos desde la capa N.O 5 (cp.
Fig. N.o 4) 12 metros; en Tuc;apel, donde sale el Laja de la Cordillera de los
Andes, el espesor del banco es de unos 25 metros. Cerca de Traiguen en el
valle del rio Quino, el espesor dcl Banco del Laja (incluido las capas de ro
dados) es Ciernas de 40 metros.

Segun estos datos se ve que existen grandes cambios del espesor del
Banco del Laja i que no es posible establecer una relacion entre los diferentes
espesores Si consideramos solamente la rejion del Laja, podemos observar
un aumeClto del espesor de Oeste a Este hácia la rejion de los Andes, espe
cialmente hácia el punto donde sale el Laja de la cordillera. Y<l en el capítu
lo que trata de la rejion de Los Anjelf's, hemos mostrado que el material
volcánico del Banco del Laja en esa rejion debe provenir del valle andino del
Laja i especialmente de la rejion del volean Antuco. );0 me parece probable
que el material de la misma capa en la rejion de Traiguen, que está situado
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unos roo kilómetro~ mas al sur, proceda del mismo punto. Para las rejiones
mas australes, debpmlls considerar como puntos de procedencia los volcanes
de la rejion de LOllq uimai. EH la d€'scripcion del perfil del cerro de los Gua
nacos (Fig. N.o 4) ....a b.'mos "isto que no existe ninguna relacion entn~ los
volcanes antiguos dd \'alle Lonjitudinal i el Banco del Laja.

Los rodados i bloqul's del Banco del Laja consisten ca~i esclusivamente
de material volcánico, de modo que podríamos suponer que esa capa se haya
formada por torrentes de barro volcánico. No cabe duda de que tales torren
tes de barro pueden depositar sedimentos parecidos al Banco del Laja; pero
estos sedimentos siempre se limitan a los alrededores de los volcanes, tanto
mas cuando se trata de una inclinacion del terreno tan escasa como en el
Valle Lonjitudinal, EH ningun caso podrían llegar a puntos tan lejanos
como el Salto del Laja, que dista unos roo kil6metros del volcán Antuco.

Todo trasporte de material por el agua tiene como consecuencia un sedi
mento bien estratificado, de modo que la formacion del Banco del Laja solo
se puede esplicar mediante el trasporte p.or el hielo de los ventisqueros.

Desde luego, para no exijir una estension excesiva de los ventisqueros,
(excesiva s610 con relacion a nuestros conocimientos actuales) podríamos su
poner que los ventisqueros s610 hubieran alcanzado hasta el borde de los
Andes, desembocando allí en grandes lagunas de agua dulcej el hielo flotante
habria distribuido el barro i los bloques. Pero aun en este caso deberíamos
encontrar sedimentos bien estratificadosj sólo en ciertos puntos la estratifi
cacion estaría perturbada por el hundimiento brusco de escombros mas abun·
dantes acarreados por los hielos.

Por esto queda 5ólo la csplicacion de la formacion del Banco del Laja
como sedimento glacial, depositado directamente por ventisqueros andinos
que ya en la rejion del Bio-Bio se adelantaron hasta el pié de la Cordillera
de la Costa.

Así podremos comprender un gran número de fenómenos que de otro mü'
do quedarian inesplicablesj por ejemplo, el cambio del espesor de la capa, en
particular el gran espCS(1r del banco cerca de la Cordillera de la Costa en la
rejion de Traiguen. Allá nos encontramos en la rejion de antiguas morainas
terminales, donde se ha acumulado mayor cantidad de material glacial que
en otras partes del Valle Lonjitlldinal. Tambien la forma irregular i prolon
gada de las loma,; que se encuentran entre Traiguen i Galvarino, habla en
favor de que se trata de morainas terminales.

Adema,; el perfil del Rio Quino (Fig. N.O ro) se esplica mejor así: las are
nas subyacentes están formadas al borde del ventisquero en su progreso; en
címa de ellas se depositó la morainaj las capas de arenas i rodados encerrados
en el Banco del Laja son lentes intercaladas en la capa glacial como los cono
cemos desde mucho tiempo en Alemania i otras rejiones con sedimeutos gla
ciales.

Piedras cubiertas de rayas i estrías todavía no se han encontrado, con
escepcion de un bloque en el perfil de] Rio Quino, que contenia tales vesti
jios poco visibles. Xo puede sorprendernos la ausencia de las rayas, si consi
deramos que todas las piedras consisten de lavas porosas i mui ásperas que
son impropias para recibir, conservar i mostrar tales estrías.
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Falta todavía la e,;plicacion de la cuestiun, por qué los sedimentos glacia-_
les dd Valle Lonjitudinal consisten casi esclusivainente de rocas volcánicas.
Podemos comprenderlo fácilmente por la consideracion de que en esa rejion
todos los cerros mas altos de los Andes son volcanes mui importantes; encon-:
tramo,; los volcanes Antuco, Callaquen, Trolhuaca, Lonquimai, Llaima, etc.
Los ventisqueros que se adelantaron de los Andes al Valle Lonjitudinal en
contraron el suelo cubierto de cenizas i rodados volcánicos, que habian pro
cedido de los volcanes en forma de lluvias de cenizas i de torrentes de ba
rro volcánico. Ademas nuevas erupciones acumularon nuevo material vol
cánicu en la superficie de las nevadas i ventisqueros, que lo trasportaron al
gran llano.

Pero fuera del Banco del Laja, encontramos tambien sedimen~os glacia
ciales en los cuales el material volcánico es relativamente reducido, como por
ejemplo en el ccrro Mesamávida al Oeste de Los Anjeles, o al Norte de Yun
gay cerca de Hata.

Una comparacion de las morainas terminales de la rejion de Tucapel so
bre el Laja con las morainas de los alrededores de Traiguen i Galvarino no,;
muestra una diferencia bastante grande en la morfolojía de las dos rejiones,
no obstante su oríjen parecido. En el márjen de los Andes en Tucapel las
morainas consisten de lomas irregulares mas escarpadas, que encierran de
presiones sin desagüe, llenas de lagunas chicas. Entre Traiguen i Galvarino las
morainas forman lomas bajas i suaves que rodean depresiones grandes i llanas;
lagunas ya no existen.

Esta diferencia se debe a la distinta edad de las dos morainas; en el Laja
cerca de la Cordillera, pertenecen al último períudo glacial; de consiguiente,
los cerros han conservado su forma primitiva ha.sta hoi. :\Iiéntras tanto en
Traiguen las morainas corresponden a un períodu glacial anterior i por la ero
sion que en eUas ha trabajado mucho mas tiempo, ha desaparecido en gran
parte la forma primitiva de los cerros de oríjen glacial.

De esto se sigue tambien que los ventisqueros del período glacial ante_
rior han tenido una estension mucho mayor que los del último período.

Este resultado obtenido por nuestras investigaciones del Valle Lonjitu
dinal de Chile, está de acuerdo con los resultados obtenidos en otras partes
mas setentrionales de la América. del Sur, donde tambien se han distinguido
dos períodos glaciales de los cuales el primero era el m'as importante.

f) La reiion deCholchol i Nueva Imperial

Esta rejion está situada en medio de la Cordillera de la Cos tao Al Oeste
sigue el cordon principal de la Cordillera hasta el Rio Imperial i mas al Sur;
los cerros consisten principalmente de esquitas micáceas. La altura de los ce
rros es mui reducida en comparacion con las partes mas al ::-.;- orte. Al Este se
hallan los cerros graníticos del fundo Chuquen; los .cerrus cerca de Temuco
consisten de andesitas.

Al N.E. de Cholchol se levantan los cerros de Huimpil, notables por
contener mantos de antracita. Las capas que encierran el carbon consisten de
areniscas que tienen un rumbo de ~. 780 E. hasta OE. con manteo de 20° a
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40° al Sur. En el camino de Cholehol a Huimpil encontré tambien un rumbo
de ~. 20° O. con manteo de 20° al S.· O. Por las plantas fósiles que se ha
llan en estas capas, debemos identificarlas con las capas jurásicas de Gomero
en el Valle del Bio-Bio.

Desde la rejion de Galvarino siguen las capas nuevas entre esas dos ra
mificaciones de la Cordillera hasta el Sur del Rio Imperial.

El camino de Cholchol a Nueva Imperial pasa por el Rio Cholehol en un
vado, situado casi a medio camino entre los pueblos. En la dbera izquierda
del rio encontré el siguiente perfil:

6). tierra superficial, color chocolate.
5). 2.50 m. arenas color café, de grano fino, bien estratificadas.
4). 1.50 m. arenas grises de grano fino con material voleánico en los ro

dados chicos.
3). 4 m. arena de color café claro, sin estratificacion, de grano mui

fino; en la part" superior con limonita.
2). 5 m. arenas blancas de grano mui fino, mui parecidas a la «Kie

selguhn>, pero contienen sólo pocas diatomacias.
r). r m. conglomerado de piedra pómez; los rodados alcanzan diáme

tros de O.oos m.; los intersticios entre los rodados no están comple
tamente llenados de arena.

Las mismas capas forman las lomas que acompañan el Rio Imperial de
~ueva Imperial a Carahue. En el fundo Rucapangue del señor Thiers, situa
do a la curva del Rio Cholehol cerca del vado arriba mencionado, estas capas
encierran una capa de esquita carbonífera, que encierra mantitos delgados de
carbon brillante. El yacimiento no tiene valor práctico.

Vestijios de carbon se encontraron tambien en la Cordillera de la Costa,
unos 7 o 9 kilómetros al norte de Carahue, en el fundo del señor Valek. Como
lo muestran las quebradas hondas, el suelo está formado por la esquita micá
cea; encima de la esquita, en una altura de unos 300 metros sobre el mar, se
encuentra el pique donde se ha buscado el carbon; las capas perforadas consis
ten de arcillas arenosas. Segun el mayordomo del fundo había un manto de
4 pulgadas de esquita mezclada con carbon; allí tampoco hai esperanza de
encontrar carbon esplotable, porque se trata de capas muí modernas. La edad
cuaternaria de este yacimiento·se puede deducir del hallazgo de huesos i mue
las de Mastodonte, cuya existencia me fué comunicado por el señor Gober
nador de Nueva Imperial.

g) La rejion de Puerto Saavedra i de la Laguna del Budi

Pasando desde Carahue el Rio Imperial hácia abajo se pueden observar
las esquitas micáceas de la Cordillera de la Costa. Parece que las capas nue
vas faltan en esta parte del valle del rio; pero al otro lado de la Cordillera las
volvemos a encontrar con sus mismos caractéres. Probablemente el valle
desde Carahue hasta Puerto Saavedra es más nuevo que las capas de Chol-
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chol, de modo que ellas no han podido atravesar la Cordillera en esta rejion,
sino que debían tomar otro camino al mar.

Las capas cuaternarias forman en la costa, cerca de Puerto Saavedra,
mesetas de una altura de unos 40 m. Al Sur del pueblo nombrado, frente a la
desembocadura del Río Imperial, el morro Maule nos muestra el perfil si
guiente:

II). 7-8 m. rodados fluviales (Andesitas i cuarzos).
ro). r (?) m. Kieselguhr, roca blanca mui blanda que conslsce en su ma

yor parte de diatomacias.
9). ro m. rodados fluviales con mucha arena.
8). ro-r5 m. capas parecidas a las de mas abajo; cubiertas por tierra su

perficial.
7). r m. arena gris con estratificacion falsa.
6). 4 m. arcilla arenosa con estratificacion horizontal mui delgada,

0.50 m. arriba del límite inferior se encuentran numerosos rodados
de piedra pómez blanca, que alcanzan diámetros de o. 03 m.

5). r m. arcilla arenosa sin estratificacion.
4). 1.50 m. como N.o 6, pero sin los rodados de piedra pómez; mui liviana.
3). 4 m. Kieselguhr, mui parecida a las capas N.O 4-6. Contiene gran

cantidad de diatomacias. Ademas se encuentran en esa capa muchas
impresiones de conchas.

2). 2 m. arenas como .".0 r, pero de grano mas fino.
r). ro m. areniscas verdosas oscuras; contienen mucho material volcánico

(granos oscuros), estratificacion falsa; en parte cementada por limo
nita.

Estas capas que son de importancia por contener yacimientos de Kiesel
guhr siguen mas al sur, donde forman las lomas que encierran la Laguna del
Budi.

La Cordillera de la Costa pasa al oeste de la Laguna del Budi, pero sus
alturas alcanzan apénas unos 200 a 300 metros; las rocas son las mismas es
quitas micáceas i filitas que ya hemos encontrado en la rejion de Concepcion.

En estos cerros de esquita micácea se encuentran valles anchos, cuyo
suelo está formado por terraplenes de capas cuaternarias. El dibujo siguiente
nos muestra la situacion de las capas nuevas en las esquitas antiguas.
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En la figura se puede ver que las capas cuaternarias han conservado su
posicion horizontal; en las capas horizontales que consisten por su mayor
parte de arcillas rdractarias se encuentra un manto de arcilla mezclada con
carbono El carbon forma algunas vetitas de carbon puro, cada una de
O.OOl-O.OI metros d,' modo que no se puede llamar un «manto de carbon»,
como lo hace el minero que trabaja la mina. Abajo de la capa nombrada
sigue una esquita negra con vetitas intercaladas de carbono En este punto
tampoco lui esperanza de encontrar mantos esplotables de carbon, porque
falta la formacion carbonífera de Arauco, que es la única formacion con mano
tos esplotables, que ,;e conoce hasta ahora t'n el pais.

La playa que se estiende de la Laguna del Budi al ¡Sur hasta Tolten, está
formada por una planicie que se levanta sólo 7 a la metros sobre el nivel del
mar; esta planicie consiste de arenas grises verdosas con estratificacion falsa,
que tienen mucha semejanza con las arenas de la parte inferior del perfil de
Puerto Saavedra.

Posiblemente las capas cuaternarias de la rejion de Cholchol se conti
nuan desde Nueva Imperial pasando por el valle ancho del Rio Tolten a la
costa del mar, i de allá hácia el Narte.

Al Sur del Rio To1ten la costa del mar está formada de esquitas micáceas.

-f.-DESDE EL RIO TOLTEN HASTA OSORNO

a). La provincia de Valdivia, al Norte del Rio Calle-Calle

En la parte setentrional de la provincia de Valdivia las lomas de la Cor
dillera de la Costa se unen con los cerros de la Cordillera de los Andes, sin
ser interrumpidas por un llano lonjitudinal.

Las rocas predominantes son las esquitas micáceas. En la punta Nihué
al ~orte de Queule, estas esquitas tienen un rumbo de N 14° O i un manteo
de 60° S. Rocas graníticas son escasas; las encontré en el camino que con
duce de Queule a San José de la :YIariquina.

Los rios han escavado valles anchos en las rocas antiguas, como por ejem
plo el Rio Cruces que pasa por San J osé. El suelo de este valle está formado
por una arenisca gris de poca coherencia que la jente allá llama «cancagua».
Este valle ancho qlle en la rejion de Mafil alcanza una anchura de unos 15
kilómetros es considerado como el Valle Lonjitudinal, pero en realidad no pue
de corresponder al Llano Lonjitudinal del norte, porque es un terraplen fluvial
mucho mas reciente que aquél.

En las lomas cerca de San José i de Mafil encontramos capas nuevas, pe
ro mas antiguas que la cancagua, que tienen alguna semejanza con las capas
cuaternarias del Valle Lonjitudinal de la rejion de Los Anjeles. Son esas las
capas carboníferas que encierran el carbon de Mafil (Minas de Millahuillin)
Catamutun i Osorno.

Los altos de los cerros están formados por esquita micácea; el carbon se
halla sólo en la,; partes bajas de esos cerros i falta tambien en los llanos for
mados por la cancagua.



t'll' ¡-

1.:1;"; C:-I.pa:-' "~j r l)( I! 'Íl: 'l"; •...:. t;( .·il~·' ~. ;..¡

:I~".,t·¡';:.':' h!:·tl'~h·,:-i :"'nH c.-if'a:''\-'.';';, ~~:ll 1:;.:.

'1 J I.l(' i I'~.

':'·,·(·i!!:·

• 1i '~ , ~ "

."

., C:r:l:-; vr"r;f':t.t ~<.-:" •

·,t·, ("1 "('.': J11~'.(. h,,~ ~(~:·i;.....s

:\'¡ ;"'Ia~ (';'.~; ; '''''. tTJl.

( '(1.1'"t': ' ~ 1{-1

\ ~ r

,;.

. 1'1" ; I'~ i '.'

":1 ;"~';~1'/~¡': ~I '\':"lH~~(~1 .•.. ,'( •....: '1'; 1 i. '¡'.

dt ¡q''':) l' .• ~Hl'·l.:· ~Il!f" t.. ,· '.' ,,' JI

:I.l~'··· \'::!ic ,f "l~"til -':'f',il.~'I~"'~.

i~:~ :11;'. ':~' c1l' ¡';If:I'{/1I ~,n\: :--l' :·>;I·(lt:: t'l '; 'h ~i d 'j' ~ \1:l:rl~' t.i{'UI' un

:1' t.:):.) I ·~'.:~I~ ¡<; ,.... lIfoll: 1" IIS.)'-,'.' l~: ;'1 ':'.J. ";~':'. c',,~ :JI"III'O ~'S··;. ':'1,[ {j¡

'., ." :;:1(1 J(t ,

1" ., ':1 "H' .

.' i ~( lit j'

,.( 1,,' .il' ,

"'.!- .L.:..!..L:"':"" _ .;.,.:.~ l'.:'~

• 'J.': ?

du'/IIr/</u4
e/r#'" n ~_-,~',

(_'~,.",tJ0//

/ ~9~/j¡ ('r,'rApü'j~'''''''. "-

(,'/ol,()n
" ....:. 'l(,J~"¡:: ... ¡·..;..'.. ·'o.....II¡·('·,.l)

L. 1 ~·/'</I), >->"1<r,¡, /., "' .. ',r ,I ,~.- ¡', .... ,.

,;',c./'/h , r'í/r,,·r¡',.. '·'~,
,

( ,,';'/.,.'"10/

{). 1J o

. I (J "1 ()

" F l. ( .. 1···.1 ,;1 ,. I .. 1, >,l; l'

I •• '" : . r .'. !\ . tth l ... .. , .. 1 -
¡'-', l:! ., :- " ':.1 1, .,

" ; J 1. .":'
,•. :11

J If', 11" ,. .. ., 01· .' '. , I

I : -, " ·0

-. 1'1 "
I l.'

, o,· , r

I;',r <1, , r , : ,.. I I (~I ..,
'i , "11 " "

., ," "
I . '. ~ " L ,¡ lo r.

" '~l Jo" ~ ., I , ., " .lo, .,. , .,
" " .

,.
'1 11 I ti ( '~. 1. 'IF , , , 1'" ,. .. I ¡, "1 : -' , .'.

· •.!..• I'l ll

./., ',}i~J

"
." ,

" !

If· 1.
"

1, "
o '0' • ~ I .~.l .. ,

··I"w "
( .,

,~' "
,., "

,
"

·1,

'i I ¡,

o'

j 'j ,

'"l •



.. ~;.J :iü'.: ~d \ ;d;\·;r,,·t CG<,;~J1l1·,t:~n pasa prir~t':'(l })or {st:· t~':Ta ,li';~:
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ti,:ifl¿1. t'UC¡jl1:,:-UL:1l'l) í':-'~:~:--: l'(-j·)a~. ~a <:.lt" (' )rrf's~)oJl(h' t\Xacta~lH"n+l' o. .... ~::.. (I.'j' Hf":'

(;,('l ·,·~·~·i;: .. t."(¡ ·.,:-:tT,)(.'Idfl'(';' r':\~ h\,¡·;,I.U('(J. Al tul(, Sur del, (\sti'f(¡ :-;Ilh~' 1111 (,dll'.,:r, '--l.

t';¡'~"1.":I: .'H :.:--1 ::~:.r\';-J d('~ t';'I'lli~h' ~l' \'\' ',na ~'alla C!;ll (Un:('ciol dí..' \' 2,')0 (, '! lt

f-Jr-llúi t r lhJlitt~ cut!·,: t·~ tt"t('iari<, i Jd~ i,"'S{.U;[.r:V";' ,-:~~~\:¡{.t-'~i.:-;; (.,1 :Tr~~;~'lr:(¡ lH'HI ~..i.

r11.; .1. ':)1 1 tl~, _\' i ll"lt-' ,i' ~1' r í H Il~~ inclir~;-.l.c:~Jll l't'«(,.l;" : (~ :d ()~ ,~t::.

~\La:-, ¡-d ~l~:. :,1 C:·:"jLII :-'llbt~ ;)C r .:n \·~-tllt-> an,l' ~(Ii :~~l'a\ ,(L~O i 1.a¡;, 'j

ripi", ,:" .. '1 :"'¡-;tl'1«1. .\'lt(', de haja" ~1 \'<1.)[" ,[;1 1,;, ¡<'ll:<l, V""".".., l', .... l.
iJc(<'dcL!.!'J,] (lC" CCll',1l11'¡ UL a!';ln:"í!Il':\'l~j{) (:~, t:arhou eh' 'l~!ala i..'(di.(~f:l\. I'c '1,' ld

¡'~C'lln.i~,r!:~; ~'ll la...: ::ln-ni-:--(':-ls ..l;·l'id():-'a...·, he t'l l'\H1t r;--1Ü(~ (n~;.('h()s "i~l::,il! jll~1 "~H,-'·t~ '.

\ ::¡CU<; ;i(' (~ct:'nl:iJ1(-i{I( I >1'¡;.U CUllcer el. T\ro i I Jc"diacn",l,,',fS sp.

l q.\,~ (~(l:-':,Cit'Jl!",ib lH('t["(lS 'll(l:-ó al ~Hr, {{'~Ta (lt·\ léL {'u:J1brc, ~e \'~ t'l~ L ·J~·J.;-I

de eam:lI" llll llLl1l'" el" ;:;Iia l ('alÍ<~atl.

F>.J ,'1 ¡.w"f¡j() ,1" l.,,,; l L'J'~ HO,·, dl<'Ullta.lI'o~ I'U rHedi" d" la ""',1""1. ,l1l',1'

{'t·a. C,'reo d .. la ~:a~:' d,,; "f"r /':llri'f.1(' I.i.i('r, el; ];¡. nlga. del hl,·" ;'!.'

La,: 1Ul a:l(JnL'~1it~n ~,(I dt-> C,Ir!)tHl.

j'''E! llega:: ;[ la~ "lirlaS ,:" Catarnutun, c.:.e~1Ctlj(¡, ~¡'guir ti! camiw' h{:.,:j;¡ "

Sur; p::lSa~JH):-l pur ('ncirna (~e U11 cerru qup. cun:-:,l:-:'~;t' de cS4uitas [n~,cá:~l::IS: ¡,a
jarnus d('~plH'~ al Rio fllta.

La~ ;¡¡{¡r:('n('~ cll'1 ";,',i,, del pstero Jiu,~queeura COllsi:,t~ll de arciL!~ '.('l"

ciaI'Ín.s q;w ,'w:ierr;'l) esp¡'Cial"Il:r.te "n las t'~ferosid,'ri'asilJt~rca~a(1,3,S mue:¡a;;
coue'las f"~i"'s. Las an';llas i an;niscas arcil.lusa.~ son las raisma~ cowo ell
1Jall('ahn~. L,)~ f"siks euc, mtrados por rú son:

Tu,;'Ítdla el. ;~n~alltil;a d'( lrb.
Scalaria sp. (aJí. Se. Rugulosa Sow.)
\',:nus s l>.

l'H(UPPl merl.ei, ,na de Ca.tamutuu.
}licrasÍlér va:d:\';anus Phi!.
.'\0 !TIP e.ra jJosi'Jk o¡"ervar uu ¡wrfil de las capas, porque te,da ,a nIJi<;[:

está cubil'rta de b"~qu('S; ademas los llumerosos derrnmbes ~u l"s cprros di·
fieultall hi." illn:stigeLd(lIWS. Ln pcrti/ h;¡st2nte claru s~ ha obtenido en los ,.. )]l.

dajes lwclws p"r la ; ::s¡Wn:ioll d,~ Jeogrand i Mina,;; el ~('ñor Quitot ;". 1)1"

biicado esos pprriles el! (,1 Holdin d~ hsp. de J,'ografía i }lil1as del ar." l( ,,,K.
páj. 1.1.1- 159·

El sondaje ejecutado al lado d,,! t'stNo HUl'qu"cura t'nClmtr(¡ el [wrtíl
sigui~de:

1.72 m. an:iJ\a COII holon\'~ (rodado" d~ cuarzo).
~¿.,\l m. areüla ('on (',f"w,id,'ritas qut> encierran los fó~iles.

0.70 m, arcilla ¡.Iomo micáct'a.
l.00 1Il. CéJr;)IIT;,
0.55 Ill. an,;lla con intcrcaJaeioll dt' 0,20 de carbon; la capa inÍt'rior

de la capa ('ol;sist~ d~ 0.15 m. d~ uenisca CU3n:üsa.
r.Ko In. car~)(lI;.

D,:!.') :n. ,dt"I'narillu d~ arcillas i carl·on,
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2.K-+ 1I1. rodados d" cuarzo cun arena.
Discordancia

Esg uita cristalina.

491

El harren" :\;.0 2, q lit· sp Ita Ilt'cho al Sur dd que aca bam"s elp describir, ha
alcar.z:,rlo una hondur,r total elr, 6-+ mdros; ,,1 mantu principal sr, encontró en
"ste b;,rreno directamente encima de la csquita cristal ina con un espesor de
6 nwt' (h i consiste de 1.[ mantitos de carhon separados por arcilla i arena,
41 metros encima de (,stc !llanto i a una hondura de 15 metros se ha encuntra·
do otro manto de 1 mC'tro de carbono

El único punto donde ~e pueden ohservar d carbol1 i las capas que lo en..
cíe Tar, es en el valle del Estero H uequecura; allá se ven cambios mui bruscus
d"l n;r~"Jo i dd manteo, lo que junto con la morfolojía de las pendientes del
'ol> indica qU(· ha. habido muchos d(Trumbes ]Josteriol'(·s.

f<:: "aroon d(, Catamutun es de importancia, porqu<' según los fósiles en
«()[:traelos en el barreno encima elel carbon, ddwria lt'lH'r la misma edad co
I;:U los (·arbon(·s de Arauco. l'tTO no puedo afirmar esto con certeza, porgue
n" he Yisto personalmentt' las capas fosiliferas dd barreno que pstán en
cinm dd cal bono Sü,mpre es posihle quP las esferosideritas, (lUl, son muí du
ras, ,'stl"n sacadas de las capas terciarias por erosion i depositadas en otras
",' ;n., Dl,b modernas; en este casu no ¡,odrian servir para fijar la cdad dd cal'·
oon. Yo rnisn'o he encontrado la~ areniscas terciarias con las esferuside:!"itas
1 ,'(;1: ¡ú,¡ll''' "Mo al :ado dp[ carbon, pero no (;H('ima d,,) manto. El carbon es
mU";lo rna, parecido al "arhon nue\o clcJ Valle, Lonjitudillal que al carbon de
la fJr< '\':"ci" de Arauco. La distrihuci"tl del carbon, que se limita casi ('sclu
si\ ,IIW'¡- te a la deplesiol1 cruzada por e: ¡<io Futa, tampoco habla (·'n favor de
una (.., Ld t,'rdaria, Adl'1na,; es Illui sorl'reI!<lctltc que d ;;eñor \]uil:ot no haya
el"'Ol t· ,',di I las esflTosideritas fosilífcrcL' C11 los barretlos TIlas distantes dd E~

te'l" lh]('qw,cllra dondt' atloran las capélS terciadas, 1" '1lH' hitce suponer ',uc
:as c:~;tllJsjdl'ritas dd barreno arr:.oa descrito hayan pn'('l't!ido d" la,; capas
ve6néls i no se encuentren en sn yac;"IÍ<'lIt" primitiv". Fioalml,nte ha; que
totr:ar ",] ~\It'nta ,;ue el c,lr'JOn ele Catamutun no ticm' mucha semejanza cun
el n,"hrrt t,·rciario del camino de Llaucahue a Los ¡"J")lIS, que es de una eali
cla'! i t ,;pe-;or inf,'rior a; carhou de CaLUtllltuU.

.\": r'" visto buenos pedazos de cabon de Cat'lDl'.ItuII, porque todos lo,;
atll'roOlicnt(ls i pozos er,1\! mui sll¡wrtic i ales i ,,1 carh"ll descompu"sto. Pero
prob,t:',! ..rncnte se encontrará en mayor profundidad carb"u de calidad mejor.

e) El Departm11.cntu de ()surnu

L-, : l'f11ujía d" este deparÜl!llt:uto t'~ mui pIJe(, cflll""itla; h, dificultad prín
Clpal pala la,; i:lvL'sti~aci"nes jeulójicas es causada ;"'1' :os hosques inmensus
'[U' ,." hn'n b m<tyor parte de la rejiun.

E,,! [(, Cnioo i ()sflrno reaparece una dcpresion !cujit::c!inal cutre:a Cor
dílk,ra de 'a CuAa i la de los Andes, "ormada pi Ir dos \'a:le~ Huviales (pe co
rr,'n "ti dinTcilJl' 'lCrió' ,rlal; Slln éstl ¡s el Rio Llollehul'; quc curre de ;'IJ orte a
Sur, i :,)~ Ki"s .\"eg'ru i Kdl\ll', '1',,,, COfrUl del Sur al Xonl'. ,,;stos rios sun tribu·.

ti, )>t. :'v1l:N i m i A.- '54
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!dfi,,~ ,kI'Rir, Buen" q',lt' vielll' d" los Ancle~ j c(¡rre ,'Il un valle me¡; ar,ch"
t:< !rLld" <-11 llllil pLw:"l" fir:mclc (Iue TaIllbien procede, s('gun parecL, ,Ic:~ n:j;, 'u
'melina ~ ('ll "';.;"id:' " \,~tieI1(k por la deprcsiun lunjitudinaL

\n la t'st :H:i\lL d" Trumao, a \lrillas dd }{io Rueno, he ob~f'I\ "d" vi PIT
fil -cig'u;,t'r:tt'.

10) ';-4 m, ,', mgill1il"radu \' l1cánicu; lu~ rudaelus pr IC(¡ TfdOl;'kadc,c :i"llt'Il

,Ii:inldr"~ ti" ",uz-u.U:) m. ¡consisten <l" all(:.,,;ita,;,
l)). :0 XlI. COl1¡;J<:"t.:.i.I'rado grUt'~(J; 10:; r(jdadn~ (lt~ (uHi( sitas i ~tanit-" alcLln..

Zan (~járn\'tru,; el" 0,15 lll. i ~" l'llcu<-ntran en una iJasL ,;" :'I 'ina,
1:\). I.jO lll. :¡n'ni,e:\. d" grano grueso.
¡). 2.00 m, ;!;"-Jlí';"a verdosa amarillenta.
n). ¡ .50 tu. arci':;J parccida a una toba volcánica.
S). ? nL an'uisca firis oscura con algunos banc(¡s de 0.40 u;. d,' ,- '1,!'Icl

merado qUt> crlllsisk elt· grano,; de un ('sp<';;(¡r de C).(lO,') ni. 1" ,'" x, r,",
,kados.

4). o·5 tH .00 Iil. arcilla amarilla.
.1). J. In. a[f--'lllSC(l g-ris oscnra.
2). o.zo lll. arcilla de color claro con granos de arcna o~cura.

I). 1.50 1Il. a "eui~"a gris oscura mui ~nelta de grano [lnoo

Est(, l)(!rtíl I;II~ mll1',;tra una seriL, de capas deJ->usitada~ en ag1l1' (,(¡f"it::lt,
con arcilla~ iIl«'n'abda~; casi t"das las capa~ conti('lwu gl"<tn n¡J"¡(TII d" ma:<-,
rial vu1cánicII, '111e ,k]1<' haher procedido el,: la Cordill.ra dc los A]~c¡",. F"~as

capa;; ;;c limitan a la n'jion de la planicie que aCllmpaña el I{ill J\Ul'lHI. Lo~

ccrr')~ de lit rej illIl cUl1:,i"t"u d" t'squitas micáCl'as i encÍ<'frau, al S'l: C;,. ()~r ,r
no "U e1 valle dd l-1.ill 11 ¡tilma. arcillas rdractaria~ celO nn manto ,It-- <:arh(¡n
mili parecidu al cari), 'll ,1e ;VIall! i d,c CatanlUtlln. Capas Coll fl'sil,'s llI<lrillOS
falran. El yacimientll pan'ce. corre~ponrler exal'tanll'nte a las reiillnc~ '!'W éwa
hamos d.', llllmbrar. J~l carll\ln está lill'lc1aelo .:<}jl 11l1leha esqnita. ::-1,: ha)]
¡wdll] varias bllca..minas ahura d"lTumbadas i ll"ua,; <le agna. ~:n un :ltllira..
míl'lll0 en el H.i" 1f;lilma he obsenadll nn rumbo de: O-E. i manteu de -1-7° a.
sur. Esta indí I~ I I (' i"u ,r;rande c(Jrn'~p'11I(k t am bi"n a los yacim i"uto:, anib"
nOlrl i )rado::).

,;) Valor de lo, F acimientas de earbon en ,,1 V ulle Lonjitlldlnat

Ya hem(¡s \'isl" ,)] los capítulos anteriores que: los carbones dd \'all<- LOll-l
jitl1elinal no j"'rtl'IH'('('1l a la formacion carbouíf('ra de Aranco, sino, '][[" C'!"' j
rre;;pootl"n a una "pITa llla,; nwderna. De tocles los yacllruentos al ~ lJft c' dd
Rio }'o1t"1l hemn, el('mo~tradu ~ll íne;;plutabiliJacl' 1

:\1 ::-1ur de e~l' rio ,;te encuentran llJS yacimientos de MafiJ, S. José de h
Mariyuina, :\lll]pllI1, Catalllutuo i OsorIlo. Probablemente ,'xiste un sinúJlIf'
ro ck yacimí\'u\os de'carbon de la misma clase en las provincias de Valclivia i
Llanquihue. l

La csplotaci~Jn dt' toclas estas minas ofrece clificultades cOlls;,l"r;,!;],,,',';\)
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obstante el espesor grand~ dI' lus mantos llue snpt'ra a casi todos I,)s mantus
conocidus I:n las provincias de Arauco i Conct'pcion, Estas diticultadt's son:

1). La mt'zcla [unt,- con t'squitas carboníferas cmpt'ora el manto con
sidNablcmeute. Los análisis lJUblicad(,s de estos carhones no tient'n mucho
\'alor, por4ut' st' rerien'u siempre a muestras ~lejidas dI' carboll. Se !,!Ueden
Sacar tambÚ'1l pedazos dI' carbon puro con unas 6,000 calo! ías de una csquita
I'arbollíft'ra ti ut' no tiene ..1 menor valor práctico. 1 ya q UI' no será posible es
plotar séJlo los p~daz()s dI' carboll intercalados t'n la" esquitas, se d(-bt'sacar
Ulla muestra dI' ,'ar!JO/l COll esquita ''¡UE' rt:prt'senk el término ffit>dio de la
,-omposil'ion del Jllanto, en análisis dI' tal muestra_ sit'mpre dará Ulla idf'a.
1ll:1t..hu mas exacta d..l va1<Jr del -yacimiento 'lue una muestra escojida elt'
7,00(; caluría:-;.

2) .J,,}S lll<latos de car!loll de esa n.'jion se encuentran intercalados en ar'
,-¡lIa..;n-{,actarü,s i an'niscas arcillosas nwi blandas, que hall causado mUc!Hls
d(,ITL1IlJ./les t'\l !( 's C('[TOS cortados !,)()r 1,,0' rios i que hal't'n !lIui difícil el m mte
J1ÜI1Íf-lltl' Ii<- [runtoncs en las minas,

1', '1' c~tas e'lll~;L"; me' paree\' lo mejor que d (;obi'TJHI CIJllCentrc por aho
m ~odos los trabajlls d,' reconucimientl> a la r('jion carbonífera de la CIlS a; el
\-~.dllr d" esa t'l'_iillll está probad,' por un gran númno u,' millas que trabajan
,[,:,;,1\ v;¡riu, a ¡'\liS con lIlui hUelloS restlltados,

E"t(" Y;_irimient"s d,' la costa no :-:e limitan a la~ provineia~ de Araul'lI i
("JlI<"-;_l<:illll, ~ill')S" ('~ti"nd"1l alnorlP hasta ClIllstitucion 1 alsur hasta la bahía
,lo- ","',{¡{:" ,l"ud(' en d vera'IO pasa.do ,,1 :,,-:ñe r' do!:t(lr F..Isch ha visitado los
¡ 'I"r:"': i,'!ltuS dt' carhon. Adcma~Sl' debe c~p('rar carbllll ('n las istas cncanas
;¡l ¡"::I"!I"lItr', En..I :Yr!lS('O .\Iaóllna!lw yist.o fósiles ,1<': tlTciario carb"rífl-'ro
.1, h i~-;-, J.i.ocha. TallllJi('n la i,-la Santa :\larÍa en la Ílahia d,' Arauco ddJe
COllt, _-,-, c:uno",

-r!HJn ,,'-, CO'HJC" tam!Jj,'n de: ,",Lr¡ps puntos Gé' la cIlnlill"ra dI' los ,\'l(i\'S,

q!~(' ···.;llCa Laa ~idl) {'Xaminéldo:-, P(Ji" jt·lJ]()~{{}~. A.~í el ;-:(·ñ('r~. ()":'~":l H1lOll, Jn

t;(·lJ(~í. I·t:~ ~~I'la vroYirll.:ia d(;, Biu··Hio, 1"11<' l'a Jllostr<.I.d{: ilP pc·<1.azo (\... 11)1 l~arh(ln

<il~trr!,·j~(\S(I .. flUl' pnnTl)Út d~l vaIlt· :llldll1{J cit·} ri(J La.:: .

:-;I';Cl'.\I>,\ P.\I<T":.· .f.._\ ZO~_\ CAI:I:O.\JFEf·C\ \1. ~ll{ i)f~ d'!{,\:'\I·
1.,\¡¡1'J~, E:\ 1..\ PIW\I:\G.\ JW _\lnl-\()

,¡,--La poúcioti e,(ratif,ra(ica dI! grupo /l(.7/, ji/-

F,:: " ; j-,!"r'I'l' u,"j añn pa~a.do lJabia uedi",lcI,- "-"
"E:",!Y·;".:.':T;'.iJ;! l:(,rr'parJ.déJ d~ Jo::. rl!antlJ~ <1(' ('~lrl)('lI r::! ·"1

1,' i :1'.'; d~ ¡ ; ;i1.l:}11 ~ur;~ Eu ~ .. :-:l" caní.r111(; }I?,hia ~¡\'.:~':'r:·

:.O:"'l l:"a~rt(!:- ~·.:,l C~.!l.l~~)(! ~Hr ;::.! :··,l<.d })(",·t:·lh.. CI..':iI J:.:." ~~l.

¡'í : -,~ -" ro a la
·.jl·~¡!: ;i;:...·r() ~T~Jr_

" ,
_i~:,l!;-; {1~1 el (10\:

. ',: ;ln~1ar::!li'., ( . l·Tl';·'·
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powl"n a: grup" :,n¡>l",'j"r de mantos del campo Xorte n~prc~et:r'id() por la~

min"" dp C;lit,o, PeuUl", etc. l)psPUt'S tit' mis in\'t:stigacinnt's n:lnas en ahril
i may" li" Hll,"" !ll' PUl,¡JO mantener e~ta Dpinion.

La d'ficultad "1' ;a c"lllparaci()n de los mantfJ,; de 1(¡~ dos ,ampos es la :,i·
gUiCllt'" ,'n t'1 '\(,rte ('ti C"li,:o, S(' ,onDcen dos grupos ,l<' ma'lÍos que tien,'o una
distancia entn' :ií de 1tll< ,,; cit:n m,'tros, mit;ntra:i vn Curanilahue ~,' CfJ!I"t't' ~tl1

,,,ID grujJ" i I",;manros c',tán repartidos en un e~pacio ti" s"lo lO·l5¡mdt'IIs. En
mi infllc:ll' anteri< '1' habia c:,rabll'cido e,;ta comparacion ,;(¡Jo ('(m cierta- ",',tric
ciones, pOfllue no ha hia podido e:;tudiar personalment<: las capeLe; fo"iíf,'ntS
que :'t'gUIl el pnfil d,' ]"s minas tie Colico se encuentran l'ncima <lel g;-':'iO lll'

krior ,j¡, mantos. Ah"ra, despucs de haber examinado las roca, lid HU' '\'11 \)i
que d" las mina, de Carampangul', he visto que la,.; arenisca,; fosilítera" ('IICl'
ma dd grupo inferior <[ue tienen un espesor de sólo pocos metros no ¡Jt!<";('1I

corresponder a la, an'niscas marinas encima dd grupo «!)oblc-.\:t",), :as ('ua ..
l(~s segun mis esplora<'¡"llPs efectuadas ,'n el verallt) pasado alcanzan un "SP"
sor de mas de roo metros. Ademas he encontrado eu eolico, encima dd ;;['1 '1)"
superior de mantos, las mi:;mas areuÍ:icas fosilíferas que se hallan ('11 (",,'m:;, ..
hue encima del carbou, rle m"lio que no cabe duda d,' que el grupo Do"l,' .\1+"
del campo Sur c<'JTl'spouck al grupo superior de mantos del campo ::'\"rT,'.

L"s fósiles en('"utra<1""; encima dd manto D"bh, son los sigui,'ntl's:
:Vldania An.ucana Phi!., valle dd Plegarias.
Xucula Volkmarlllj Phi!., valle dd Plegarias.
Restos de cangn'jos, valle del Plegarias.
Xucula oxyrhyncha Phi!., :VEna Sáez, Pilpilco.
.'\ ucula l\1L'dinae Phi!., Rio Pilpilco i Quebrada Los Guindos.
N ucula Errazllrizi PhiL, Wo Pilpilco i Quebrada Los (~llind"s.

Venus SpCT., Rio Pilpilco i Quebrada Los Guindo:;.
~lodiola spec., Ri" l'ilpilco i Quebrada Los Cuindos.
Lamna spec.. ¡<io I'ilpilco i Quebrada Los Guindo:;.
Anatina araucana Phi!., Rio Pilpilco.
Todos estos f",.;jles llllH-'stran que estas capas encima del grupo Doble-Alto

pertencceu a la SCCCi"ll superior del terciario. Especialmcutt' las arenisl:as ver
des que encierran un gran número de ~ucula i qUf' se enC1ll~ntrau en d vall(~

del río l'ilpi1co donde desemboca la Quebrada de Los Guiudos, corresponden
exadaml'ute a las mismas capas encontrada:; en la playa de la Punta
Rumena.

Restos de couchas fó:;ile:; se encuentran en gran número en las areniscas
fosilíferas,pero rara \'l'Z el estado de conservaciou es bastante bueno para hacer
una determinacion exacta.

z).-Las minas de la Compa1iía de Arauco en Curanilahue. -a) Los mantos
de earbon en las minas.

Véanse los planos número X, 9 i l2 del primer informe i los números z i
6 del presente.

Las minas de la Compañía de Aranco en Curanilahue 'se encuentran a lo
largo del estero Plegarias; las antiguas boc,,-minas se hallan en la parte infe-
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rior i están paralizadas; la esplotacion se ha concentrado a las Minas N.o 6
1:\, en la parte superior de! valle. Las pertenellcias de la Compañía alcanzan al
:-;11r hasta el Rio Trongo1.

La rpparticion de las capas en e! \'alle de! estero Plegarias es mui regu
Lr. La falda orielltal, e! fondo de! valle i la parte inferior de la fald,) occi
d"lItal pstán ocupadas por las arenisc,ls límnicas dpl SlH,Jo de los mantos, En
cima de estas capas siguen ell la pt,ndiente occidental los afioramiencos de
carbon. La part<o mas alta de la mi~ma pendiente está formada por las capas
[osilíferas dd tlecho de los mantos, Las areniscas limnicas a causa de su du
reza han formado c\Jt>stas escarpadas, La direccion dle todas las capas es de
.\. a :-;., el manteo alO.

El pLll1(l :\.0 2. Filo;. 1I lHh muestra que el espacio ('litre los dos mantus
,'st,j jormac1o por arcillas rdractarias quP siguen dehajo dd manto «DClblt:» i
qu,' "c tr'J,forman paulatinamente en areniscas; (') techo mismo del manto
".\lw,) collsist(, de ulla arcilla refractaria. La distancia \'ertical de los dos
mantos es d('\) metros.

Los pf'ftiles del detalle del mantu «Duble.) l;n el plano .\.0 1 lus he obser.
vado ell la mina :'-i.u 6; dIos son un nuevo ejemplu del cambio brusco i con,
sidcrahle que pueden sufrir los mantos de carbon a corta distancia, Ya ,n mi
ill forme dd año pasado he mencionado la variabilid,td entn' el pprfil t:P las
Yfill<ls ll<- la Compariía Carbonífera de los l{ios de ('llranilahue i la ylina X.o ó
de b C"'tI¡v"ía d" Arauco que distan solo 4 kilórndrus la una de la otra Pero
(·í c,;¡::bio eutn" los per61t-s :--r.o 2-6 dd plano X.o 1 (.~ aun mucho mas g',andp.
;\"d;e ''1c('rÍ<t que el mantu dpl perfil )J.o 6 es e!lllismo conw d del pertil N.o
.: d,,1 cllal eli.;ta ,;olu I 'o metros. Sin embargo es a,;í, ¡mes ('n la mina he ~egui

do d manto del perlil~.".3 hasta el p('rtil.\.o 6 sin enC(lIItrar ninguna faliallue
Lubi"':l il[t('rrumpido los dos cortes, La transicion (,(lTltinua s(' puede n:r en
¡os :\ .C" 4 í 5 del mismo plano.

1'.11 la milla ~.u 1:\, que se halla UIlOS 2 kilómetros mas al sur de la :\lina
X." (', lo mantos quedan mui pan~cidos al perfil :\.0 (¡ <id I/Jano :\.0 1. 1'<1 dis
t<iI[C';I. entn' el «Doble,> i el «Alto" ha aumentado un PI)C"; el manto «Doble,)
cont,'¡úa inbplotable, lu mismo lilit' en el campo Sllr d(' la ylina :\,0 6.

.\, m:a LUstancia de UPos 4 kilómetros a S. O. de la .\iilla X.o 6 ,;e en,,;uen..
tr;( uu atioramiento de los mantos «Doble» i «Alto» ('<'fca de la orilla dt'l1\.io
Tn)l*o1. En una boca-mina allá, he observado el m,me" "Dobl",. en la torIna
l',;pl"table qúe d('bemos considerar como su forma ;l(,nnal: el manto SP corn
il< 'L<' t:e varios mantltos chico,; separél,dos por capas (k ,Jrrilla,; i "squit;,s ar
ci1;"s"5; el p"nil del manto de la buca-mina se l'nClll'lttra "n (,1 X,o 7 dd pla
TI!! ,\.0 1.

.\Jas al :-;ur, ('n el lundo l'ilpilco el manto <,!)"!>].,, ,,; p,'!ecido al manto
lit, la ylina .\.0 1:\ o taIta totalmpnte, pero aun mas al SUJ. al 'I<'ste del Cullin
"', ,'J! la,; minas (le y[edina, .\ldita, etc .. en<:ontnlm"~' li," IlUl:\'O la forma nor,
mal l!d !lIallto \<f)oblb, (cp. 1'1. X.o 1, l'erL 1:\).

sq~U!l ",to, el manto "Dobl"" ofn'ce el misllW I!''1<',m('no quc yo labia
ml'IJCionado y,l el; mi primer informe hahlando de h! !orrnaciun auTóctona de
los p¡ant(¡s de cartJ<>n: reune una gran regularidad él, ti a\'(':, de grandes distan ..
cia nu (Jb,tante 1(J~ bru~c( 'o C<lillbios intnmedi"s. El <,])"bl<-,' tiene un mismo
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a~p('c;:o rit' ClIranil;,;lUl: ha~ta Cullinco que distan UO(¡5 I5 kilómct[(¡~ ¡a ¡.wsar
d., {'sto l'n aigllnos puntos se produce uu cambio tan rápido i hrusco qlle,<os
djjkil ic1"ntitiear1o a distancias d.. lOO metros.

E,;!" ft'l11>n1l'IlO se esplica sin dificultad por la teoría d..l oríj"n a utóct<lnn
d!'] carbdn: el carhon ~,' ha formado en pantanos mui grandes 'PI\' ocuparon
c"nte-lar,',; de kiJ.'ntldros cuadrados. ~aturalm['ntehabia muchas ;a~',una- dI

('s,e jJa:itaUO én las cuah-s Slo depositaba poco .:arbun i fIlas sedimeutos anorg,í
nieto';, Lo~ rios que 'Tuzaron el pantano, trajérflll !'~tos sedimt,ntos en forma d.,
barro sll~pendido jJor d agua cnrriente; pero "n las aguas tran<'luilas J,' hs
lagl!l,as se df'p'"itaha d barro ,"n forma de arcilla refractaria, '.jl!\' l'ucoutra·
IllflS h"i como capa (j1U' separa lus mautos de carboIl. En ¡as orillas d,. las h...
gunas antiguas había un;). transiciou paulatina entre la formaciO!: d.. 1;, tilrba
antigu:t i los sedimf'nto~ arcillos0s; ('sta transicion se ..ncuentra repn-sl'''tada
por ]05 perJilf's N.o, 2,,6 dd Plano :\.0 L

b), Los afloramientos de carbon en las pertenencias de la Compañía de .1 rauco.

(Plallo~ ~ .0,< 2, J i 6)

El manto que ,;c "~plota en la :Ylina );.0 6, aflora en la parte sU]JnÍl.r lit

la falda occidental del valle del Plegarias. De allá siguen los afioramil:ntos al
Sur en la quebrada ..hica que d..~emboca en el Rio Plegarias cerca dt, la oJici..
na de la mina. E~tl" f'stero baja al suelo del valle dd Plegarias COIl lIn salto
grande que cae por la,.; areniscas límnicas. Por encima de estas capas siguen
los afloramientos dd ..arboll, En la mina de Vl'ntilacion se han cortado los
mantos. Uno~ 500 metros mas al ~l1r se conm'.. el último aíloramit'ntt> t'n la
qu..hrada dd estero; mas rio arriba he ('uumtrado sólo las cavas marillas fo
silíferas que l,stán encima de los mantos.

Los afloramientos están trasladadt>s al Este, al valle del l<io Pl('garia~,

donde ..stán cortados pt>r las j,Iinas 7. 8 i 9, Esta in"'(~gularidad se t'splica pt>r
una falJa que corre ent re d último afloramiento de carbon en la <¡uebrada
chi.:a i la Mina:\,u 7 sitllada en el valle principal (cp. PI. ~.o 6). Pt'ro l''';
tá falla no puede corn'r de ~. a S. como la he dibujado en d plant> :\,"0 K de
mi prim;'r infornll', porque los afloramientos no siguen mas al sur t'n la quc
brada dlÍca donde en ~Ll lugar aparecen la capas marinas <.Id techo dl'los man
tos. La direccioll de la falla es mas II m(>nos de O. a E.

En el valk principal siguen despues los mantos háeia el sur i se conOCl'n
ahora hasta la 1\1 iTla :\ .0 4. }Ias al Sur no he vi~t() atioralllicntos dl~ carboll,
pero en ,,1 fondo tld vaU" siguen ~iemprc las mismas areniscas límnica~ del
suelo dl' lt>s mantos, miént ras la falda occidental está ocupada por la~ capas
marina,;. En toda "sa ]"('jion, l'S difícil encontrar afloramientos de los mantt>s
de carbon, porque siempre están acompañados de arcillas refractarias que han
causado derrurnbe~. El manto debe correr por debajo de la casa Riqudme o
un poco al Ocs!t'.

;VIas al Este del valle del Plegarias se conocen otros afloramientos de car
bon; pt,ro los pozo~ de reconocimiento han cortado sólo ]a parte mui ~l1perfi

cial de modo l] lit, es mui dificil decir algo exacto sobre la posicion de estos
mantos. El manto de mas al norte se encuentra opuesto:a la mina 1'.'".°7 i está
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cortado pore! perfil A-K del plano N.o]. El afloramiento aparece en un derrum
be que tiene la forma de un gran semicírculo. Su suelo e:-;tá formado por masas
derrumbada~de tierra i arcilla; en un corte chico se ven e~l1uitas carboníferas,
arcill" s i carbono El lado occidental del semicírculo está formado por una cuesta
escarpada de areniscas límnicas que están cortadas por un plan verticalmente
rayado; este plan eorn:spond(' a una falla que hizo descenckr cIlado oriental
i el m',vimiento de las capas ha producido las rayas en el plan; en alcman se
llam" este f(:n6meno un <,Harnisrh".

en kilCJInciro mas al sur se halla otro afloramiento mas en una quebrada
que baja a la mÍl-a :';".0 i'. Los trabajos dc reconocimi('nto han cortado un
mant', de carbon de mas de 0,80 metr<) de espe:-;or. El manteo al Este es cau
sado lHir un derrumbe posh~rior, i d('bemos presumir qLW la masa principal del
carhol1 se encuentra unos cuantos metros mas arriba en el cerro.

:\" conocemos las capas superiores de pstos afloramientos p"rqup están
cortddii.' por la falla, de modo qu<' sujo con cierta restriccion pod('mos atribuir
esos ¡,¡,Hit", ,,) manto «Alu"" Pero habla en favor la obsen'acion de otros atlo
rami,:rJt[¡sd,'! mant:J «Alto,) consus características capa.-superpuestas; este pun
t" se encuentra mas al sur en la misma direccion de los afloramientos que aca
bamos de dcsni bir.

Volvamos abura iL la primera zona de af!oramientus en el Valle del 1'le
[;"rias, Desplles dl~ haber pa~iLdo la tranra al O,~ste d(~ la casa NjqudrIlL~, en
c( ,utrauws capas marinas en los primeros ID metrus de la bajada al Trongol
al Ocsi<~ dd caminu. Siguiendo unos cuantos metros hácia el Sur, pasarnos
de' al' te una boca-mina que ha cortado un manto de 1 mdro de espesor. Este
m,mtrJ se halla ellla continuacion directa de las eaIJas marinas, de modo que
deberlOS suponer una falla entre los dos puntos qUl' ha hecho descender el
1acio :l()rÜ'.

La ¡'OCa-mina yue llamamos la mina de la Casa Riqudme, encierra un
mantc' dc' Illas de 1 mdro d... rarboll; ('i techo inmedi,lto es una arcilla esqui
tc,sa t1<- 0.25 metru. Mas arriba siguen los bancos grll('~i(IS (I!- areniscas lírn··
nica~ ',11e forman el techo inmediato dd manto «Alto" al Sur de Curanilahut'.
1'11 ,. \'!lcí lIla dlc C~stas aparecen las areniscas marinas q~ It' forman toda la pen
dient, occidental de la quebrada, en la cual baja el camino al rio Trongol.
Siguiendo e~ te camino para abajo pasamos por muchos at1oramipntos de are
'liscas dmils, Esta arenisca que cruza el camino per"'lllTe probablemenh~al
t,'ch,; ,kl manto (,Alto,,; este mismo ba: a por el fond" de la quebrada. Cnos
loo I]l('trns ma" abajo, ántes de pasar por el estero de la pU(Jrta, s... ha e.ncon_
trad" pI mant.o en un pozo chico (afloramiento del l'''zu ('n el pI. :'\." J, perf.
C-D); ¡'fobablemente tiene pI manto el misIIL<I espesor c(,mO mas arriba; no
pued" uecir10 con sl'gllridad porque se ha cortado só1" la parte lllui superfi
cial (Jla' (~stá mui derrumbacld,

:-;pgun me comunicó el señor Glover, injenil'ro d(' la Compañia de Arauco,
se h,dla otro afloramiento dd manto en el Est"ro de 1<l Puerta mislIl(>, unos 10

melH,s TÍC) arriba desde el puente; a rausa de un derrumbe posterior no me
ha sido posible hallar este punto.

Ha~ta a.'1uí he seguido los at1oramit,ntos del manto (,.\1to" que desapare
cen despues el1 los alm'ioDt's de la vC¡;<J. del rio Trong('1.
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Al oe~k ,k e~l (. ('unto, toda la falda del Cl'rro e~tá formada PPI' ar<'ui~

ca~ n:;,:¡rina~ c,'n fó~¡It·~. En la ![(i:-:ma falda, uno~ cincu¡,nta mt'tro~ ,PTilla dt'1
luanto, :-:l: (·[KUt'l'tri'. ulla art'ni~ca Vt'nlo~a que encierra mu('ha~ ('OIlCrt'ciof'('s
de ,~;:\ i1l'n,b d(· n ''''1 o' dt· CalJ.¡.;T(·jos; e,;ta es la mi~ma capa tI lle J1(: '~'.I(·"i!:- :'i(

do ¡.,,'r ~nci;.J.la (kl maDI" (.Doble., d~ la Compañía Carbonífera ele los Ri,,~ d,~

Cura¡:iJallU': Icp. J>¡j prinwr informe, páj. -H).
COI::" lo deII11l<,,,,tra. :-1 perfil e-D dd plan(l ="l." J. las areniscas líIIJllica~

cruzan (.] caminll i forman el cerro al Oriente drl afloramiento. Ik (·"te '· ...Tr;)
bajan coll. ('u(~~ta ,·~('ar¡.>ada" la qucbrada de lo~ Camaront's; en el ~alf" l1.~

agua '11t(' "a" por (·,;ra,; rllca~ ~e halla una esquita eilrlHJnífcra con p,,,.,, "¡;r
boa puro. ílltl'[Talada "n las áreniscas. Un afiorami¡,nto dd manlo (,¡\I:,,·, 11(,

se fJuede \·(T ..n (·1 Cl'rrO p(lrque éste está cubierto por quila imp..nt'tra \¡k, d<:
modo qtlc tampoco puedo dt:cÍr con absoluta certe:¿a que las arenis,,',.:: (r'"
cru:¿an (·1 camin(l público, pertenecen al tccho tlclmanto <,Alto», COll.:o ;" d.·
muestra d ¡wrfil ('-1); tam bien seria posible que esas areniscas formaran d 1';~\ I

<Id carbono Esta ('ul'~l:ilJl; uo tiene grau importancia; en el segUIlü" ,.;¡~.', ,.,
cambiaria sólo mui jJoco el perfil CoDo Probablemente las areni~ca~ d," ~altu

en b 'lul'bracla ya !'(·rtl'n('cen a las capas dd sudo. Las mi:;mas capa'" ['Ji'llta'l

tambien el Cl'rro al oeste de la 'luebrada; pero mas al oriente rnc(¡utram"~d"
nuc\,(¡ las capas marin<¡s del tl'n:iario superior i debajo de e!las "n el ¡'''I\d(¡ d.,
la quebrada que baj<t al rio Pino, vemos el afloramiento del manto .. ,\lt(;,).
Estt' atioramiento pertenece probablemente a la misma :;erie cornolo~m,il:t' >S

al Oril'ute de las minas :s- 11 7 i 8 en el valh~ Plegarias.
En vi riu Trongol. ,'n su ribera austral, sale dd agua misma un ma~lto (k

un espesor de r mdro (punto e (lel PI. :S-.O 6). El rumbu cs:"i. 20° E., ..1man..
ten 30° al ()e~le. I~I techo consü·te de bancos grue~os de areni,:cas límnil'us,
mas rio abajo ~igl1"n las areniscas marinas del terciario superior. Las misJlla~

capas formau tambi,'u las pendientes del cerro que se acerca a la rihera Ut'IC
chal r\l'l Trongol. E~ta~ capas forman toda la falda desde la casa H.iq tiC; me
hasta d TrongoI.

enos 400 mdro~ alJaj o de la confluencia pasamos de las areniscas ro arí··
nas a areniscas límuica,: i enc.ontramos varias boca-minas. La figura de la pá
jin'L sigllicntl' ,it-mostrará la ;;j tuacion de las minas i afloramiento~.

El cr(¡quis mUe~tra claramente la situacion jeolójica. En n'l"stro caminO)
de E. a O. hemos pasado primeramcnte por las areniscas marinas del techo dl'l
manto (,Alto» <[Ile aflora ('n el punto e en la vega dd Trongol; esta3 capa~ ~e

\'en en el cróqui;; en la parte oriental. Siguiendo nuest.ro camino, pasamos ia
falla que ha boLLd., la partt' orit-'ntal ('n varios centenares de met.ros i no;; (~Jl

conlralllOS en la scri,' cilr!>oníft'ra. En la boca-mina A del cróguis he observa
do esta falla. lInl' ti('Ill' lllla t1ireccion de); .'l'jO E. La boca-mina no C'nc.ontró
ningull manto; ~c habia bu~cadod manto (,Alto" que aflura en la ribera 0PUl'S
ta elel Trongo1. Ih'~pll(~s de largas in vcstigaciones logré encontrarlo tambit,n
en la ribera derecha donde se halla mni escondido a nivel del agua. El injl'
niero que hizo con~truir la bocamina A ha creido encontrar el manto elJ la al
tura del camino, porque no habia reconocido la falla que hace desaparecer
el cal'bOIl.

El manto «A.ltol) tiene un perfll alg<> diferente de los conocidos en las mi-
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¡
.Figura N.o 13

n:lS llé' Curanilahul' (C¡J. p\. ~.o z, Fig. I-z): tiene 0.80 mdros de carbop pero
COl! c~~pas in tercalada~ de «bronce'>, :lsí llamal! los miTll,ros de Arauco el car
b'!TI mezclado con pirita í arcilla. El techo consiste de un banco grueso de are
nisca límníc::., la (jUL' ya lwmos encontrado varías Vl'el'S al Sur de las minas
X.06 i ti dc' CutaIlilalme, miéntras en el valle Plegarias e! techo malo d,' ar
cilla ('~ UIlO de los caracté-res mas especiale~de! manto «Alto').

l:no~ 20 trlt'tws !Il<l" :l~uas abajo S(' hallan las do., nOl'a-·minas B i e 'que
h:l1l cortado d manto «Doble,>. El perhl del manto qllt' habia desaparecido en .
h miu:t ~ <1 h en d \'alIe dd Plegarias, sp t'ncuentra t'n el plano ~.o I Figu
ra 7. Las capas entrl' los dos mantos son areniscas arcillosas que qupdan cu-
biertil.s por la vejetacioIJ i los t'scombros del cerro.

Sobn' el manto "Dobll"> Sl' hallan unos 15 metros de arteniscas límnieas i
en :-;eguida las capa~ marinas fosilíferas, que acomp:u1an t'1 río en su curso de
Xorte ,1. Sur; abajo de la curva reapan'Ct'n las areniscas fosilif'·Tas.

J) El fundu Pilpilcu

El! l'stt' capítulo d,'scríbiremos la rejíon que se c"tíendc desde elrio Tf'lIl

gul hasta t'l estero Zapallo i rio Pilpilco. La mayor parte corrt'sponde al fun
do Pilpi 'co; sólo en el ¡](Ir t< , queda una faja estrecha a lo largo del rio Tron
gol '1 ue per !t'neCl' a la CompaiJia d~ Lota i Coronel.

Las condiciones jeolój icas d~ esta rejion se t'llcuentrall n"pn:sentadas en
los pla"LJs :,\.°2, .:J. i 6. Una breve d(~scripciLJn, la 11" <Lulo "n mi primer Infur
me "'1 las ;,,:j:I1a,; ..¡.5-47.

Emp" .lmos "n el Ckste por las boca-minas alIado del Trongol que acaba
:nus de nlencionar en 1'] capítullJ anterior. ena falla grande que corre di-
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rcchTlll'nte al Ori,';¡:'" '" corto.d" l()~ mant(¡s (.Alto" i «l)oblc" i [os ha i)()t<l.(l"
Ull'" '·I"1tt-tUr...~ lit: :lwt'·lb. :';u!JÍ<:nd" pur la orilla dd rio pasam'lS por :as ('.;1'

p<l' "l<lrina~d"l tl'l'<'i'[\'io ~~lreri',Jr ha~ta que llegamos al aflorami"nt<, dl'l ma"··
T:o .,'\':r,;·> ,·n ,,! 1<'.:)1" dd río (pUllte, e dpl plano). l:n poco rna~ al Oest.I·, a "ri ..
Ila~ ",,] camiuo qn.· '·"n<!lll'I' p"r la ribp.ra i&quierda del rio Trongol, ~e v.: eH¡
aflor;w.ti"IltlJ de ün m:lPr<l panTillo al manto (,J)ohle», jWro de una calidad
mlll:;l') Jll'''r ql1(' la ,1" ,;,s h'l('a-lllinas del Trollgoi. La~ capas ~"tán muí rlt""
COlIlrlUl'"ra~ i ti¡,ne'n d lJl'rtil ~igllien1.~:

0,02 m. rarhoncil1lJ.
0.0] » arpll1~(·a.

0.:;0 " car!J. 'Twill".
0.02 » ('sqni¡ a ,·;ifbullÍfera.
o. [O " ',ad), ,ti"illo.
0.30 » arcilla refractaria.
0.33 » e!'q ni ta carbouíft'ra.
0.50 " arcilb rl'!ractaria.

El manto ~e "lll'u,'ntra intercalado "n areniscas límnit:a~ i 1-'0r ~u ,itna..
cioll con rl'Slxcto almaato (,Alto') en el lecho del Trongol puedc ('OITI'~¡>"l.lJl'r

pcrkct.ampntc al manto d)obh,». Las c:apas de carboncillo correspontl<:Il 1'1'0

bablenll'nte a mantos de: c:arbon alterados por la descomposicion supcrficial.
Las arenisca" lílllllicas dpl suelo siguen unos 200 metros al I<:s1.", hasta llaa

'l'lt,brada chica 'lLlI' naja al rio Trongol, en la cual corre una falla que ha ho
tado la parte oril·ntal. de modo que encontramos al ES!l' de la falla de: llUt:\·O

la~ ¡lreni~cas marina~ <Id lt'rciario superior. Estas capa~ forman todo d c¡;rro
hasta la,; minas de' Pilpilco. Sólo "n la orilla del rio Trongol siguen las arenis
cas límnicas, lo qUl: hace: supoIll,r una falla con direccion de Est<, ., (k-ste r¡ue
ha botado d lado .sur. :';'0 se puede decir si existe una falla entre las minas (h~

Pilpilco i la quebrada de la :\lutilla, porque se ven :-;iemprc las lI1isma~ rapas
Il1<lrütas en los cerros, lo que [laCt' difíc:illa obs(~rvaci()n de fallas.

Si¡;lliendo nU<'stfll ramino d," Este a Oeste, bajamos de las minas por are
niscas limnicas del sudo del carbon i pasando otra falla encontramos de nne
vu c:apa" marinas. ElI .,1 caminl' 'lul' c:onuuce de, Curanilahue a las Minas, s¡· ",'
el at!oramil'uto ti dd plano q lIe contiene puco carbon cun arcilla refract.aria.

Esk at!orarní"nt.. situad" al Este de las minas principales d,' Pilpiko ro
rresponde a las boca-millas dt'l Tronco i Laurela, qne se hallan mas al Sur.

I),'sd" I'stl' all, 'r;lrtl ít:u to hácia pI este no se COIlf ,cen mas pnn1.os cOP. car
bon; todas las ('apa~''''lI ar<>ni~('as límnicas i si exi~tit:ra carbon, deberia pt:rtt:
nf'cer al grup" init'ri(,r d" lc,~ mantos.

}fa~ al est... apart'cl'n abajo del terciario areniscas cretácea~ con Trigonia
Hanetiana d'Orb. v Cardiurll acuticostatum d'Orb.

Debajo del crdúceo se e'ncurntran las esquitas micáceas de' la Cordillera
de la Costa.

Las minas de Pilpilco son notables por content'r el manto mas rico lk la
provincia de Arauco. ~.;u espesor l'~ I.JO metros i alcanza en algunos puntos
de la mina 1.60 metro; tambien la calidad del carbon es mui buena.

Siguen aHoramientos de carbon hácia el norte, ha~ta I kilómetro de
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di~h.ncia ddas minas; despurs se pi,'[dl' el carbon en las faldas cubiertas
con bose¡lws, dp modo que queda difícil dpcir si el manto de las minas de Pil
piku ¡wrteneee a la misma corrida dl~ afioramil'ntos que hemos seguido desde
CUI<lnilallUe ha:;ta el e:;tero de la Puerta. Pero, sin embargo, no cabe duda de
quc ('S el mismo manto {,A lto,) de Curanilahue el qne se ,'splota en Pilpilcu.

En la mina del ~eúor Zelwn Sáez, he observadu vi perfil que ('stá re
pn'sentado ,'n ,,1 Plano N.o 2, Fig. 13. Segun este perfil el manto (,Doble') ,'stá
reducido a un es¡w~or de solo o .u5 metros de carbono Xotablt, es la dikrrncia
que f:xiste entre el techo dd manto «Alto') en la mina de don Zenon i en la de
don .\'lanne! Sál~Z. En la primera, el techo consiste de 1."0-1.50 metros de arci
lla refractaria miéntras en la segunda la misma capa tif'l1e un espesur de sólo
0.02 metro. COl! respecto al perfil del manto de Pilpilco que he observado
en la mina de dun lIanuel i que he publicado en E'l Pl,mo 1" o 9 de mi primer
i':lforme, dE'bo agregar que el mantito dibujado por debajo dl'l manto princi
pal 110 f'xiste; segun mis investigaciunes posteriores l'ste afloramiento abajo
de la boca-mina debe esplicarse por un derrumbe.

1)",<1e la mina de don Zenon Sáez en direccion S. los afloramientos de car
bun "tradl'san la mina de don l\Ianud i siguen desplH's por el portezuelo ,1
la. qu.ebrada 'pw baja a la boca-mina Zapallo l. En esta quebrada se encon
tró el carbon en varios pozos escavados a lo largo del fondu del valle; en e,;
to.' Vo¿os ,,1 m,mto «Alto" con~erva e1mismo espesor i calidad como en la mi
na principal. La arcilla refractaria del techo ya reducida con~iderablemente

en la mina de don :Ylanue1 Sáez, desaparece por comph~to en lus afiuranrien
tús de ía quebrada', de modo que en la mina Zapallo el manto <,Alto,) tiene el
m.i,;nw tediO formado por un banco grue,;o dt, arena como en las boca-minas
en el ~n>llgol.

,\; 'JCcidentt~ dí, esta corrida dp clfioramientos enCOJltranlOS sólo areniscas
m,trilla~dd t<-n:iario ~uperior, que forman los cerro~ dd tcrraplen antepues
to a. la c(,rdillera como tambien la parte v\'cina de la altiplanicie de Araucu.

[)oblando hácia el este pasamo~ primeramente por la falda oriental de
la q\lehrada 'lUl' haja a la hocamina Zapallo 1. Esta falla e~tá formada por
¡a~ arenisca:, IÍluniea,; mui duras (Iue hajan por una I'Ul',;ta e~carpada a la
qUl'brada siguiente. linos 100 llIetro~ mas hácia el este alravesamos una falla,
i nos l'ncontrarnos de nuevo en las capas marinas del tnciario superior; otros
tantos metros mas a.l oriente se halla la bocamina Laurda. El manto «.\1to"
qU(' St' lid encontrado ell la mina tiene un cspp~or de 1.lO-1.jO mt'Íros de
carboll puro. El techo consiste de 0.50 metrus de arcilla rl'iractaria i mas arriba
de al'. , lÍ:'cas, ('1 sudo de arenisca. El mi,,;¡¡w manto 0\' La hallado unos 5°0

mdr,,:, mas al llOrtlé en la boca-mina Tronco. Si \'aITlU:' de allá en la di
fl:ccion a la mina principal hácia el Obte, pasamos por do~ quebradas chi
C<b cortadas en las capas marinas dd lPrciari" slllwrior. En el carninu de
Cllranilahue a 'a mir:a principal encontramos las primt'fas areni~cas límnicas
del .;(:do del manto de las'minas, lo que nos indica 'l1l(' ya hemos atrave:iado
la- falla 'lue ha botado la parte oriental.

De grall irn portancia e interes es el perfil <{ue he (,lJServado f~n la '1Ue hra
da dd e.'1<:ru Zapallo i que sigue despues por la quebrada dd rio Pilpilco.
Es (,ste el perfil G~H d,'l Plano ~.o 4-
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En la parte o'llp,'rior dpl t'stpro Zapallo toda~ las capas son areniscas
H;r¡ r:ic<l.'; ,\¡¡t"s d," llt>ga r a la quebrada que baj a de la mina Lallrda t'llcolltra
nH,C ,dIado izquien1" ,le! c:,tero una muralla gramI" de rocas qne COT)sistt, de
art>ni:,cas duras IÍmnic"s notables por contener varias capas dp cO]lglonwra..
d, ". t':stas areni~c,,- pt'rtplwcpn al ,ue!o dd manto «;\!tO» de la mina Lillft>b i
s,!c c'xar:tanwntp las mismas capas que hemos ,'nr'onrrado debajo dt>! lJW;))O

,..-\1t'k "1] CuraniblLllt> i ell las minas principalr-:, de Pilpi!co. 1·:1 rl'.mh" ,·S ~.

lr'<' E,; ,,1 maIlt<'" 25" (J. En d fondo de la quc})rada ,igllen las an'I,i."·a:, lim
nica:, hasta la mina Zapallo 1, de modo que el manto d,- la mina Lallr;!a pro
babh'li1ente no baj'l al ,-s tero Zapallo; podemos esplicar esto por la s',lposi,';oo
de qm-ía falla qm, CO[n" entre la Laurela i la mina Zapallo 1) cortt' ,- n:"nto
á11th (h~ llq;-ar al ....stt'ro.

El manto dp la mina Zapallo 1 tiene un espesor de I.20 metro; e! tn:\o Cflll ..
siste de una an'ni,,'a d" grano grueso. Esta mina pcrtenece a la li1i~rtla rOlTi..
da d,..' aiiorami('lltll" ,'orn" las mina~ principal('s de I'ilpilco. Enl'Íma (~d r¡iau

to siguen hácia e! 0"';(' la~ ar('ni~r.a~ marina~dp1 t('rciario super;lIr J¡""ta lJ'.<l

distancia dl~ nllos .;00 mctrlls Mas allá atrav('~aIr1o~ una falb i PIlCl'lI tram:,,;
entre a[('nisca~ límnica,: el atloramiento de la mina Zapallo 11. Los ¡r:,bajos
lll) han adelantado mucho; Sf: ve ~ólo un manto derrumbado de un ('spesor
!navor de o.Ko nwtrus. El techo es la misma arenisca como .... n la mina Zapa..
110 1.

linos 20 metros al Occidente en el e~teru Zapallo vuelven a apan'c('[ la~ ca.. ·
pas marinas. En la parte inferior se hallan intercalaciones de areniscas linw:ca,,;
pn e~tas capas he obs.... rvado el rumbo N. 35° E. i un manteo de 22" OCSll'.

:Vla~ arriba ~e encu('ntran las arenisca~ verdusas con concreciones calcárea~

llenas de restos de cangrejlls. Estas capas fosilíferas acompañan al ('''tero Za
pallo hasta la curva donde dobla al Sur. En esta n:jion se v("n C\H:~tas t:~

carpadas que se levantan al occidente de la quebrada i que consisten de las
areni"ras límnicas dd ~uelo del mantu «Alto». Hemos pasado una falla que ha
le\'antado de nuevo toda~ las capas.

Siguiendu el estero Zapallo hasta la junta con el rio I'ilpilco, entramos en
una angostura llllnda pm la rual atraviesa el rio las an:niscas límnicas. ena
inVf'stigacion del perfil de la angostura nos Ir1u('~tra que las capas se compo
nen de las mismas arenisca~ duras con conglol11('rado~ intercalados que ya
hemo~ vi~to al Oriente de la mina Lanre1a i de las minas de Curanilahue; el
rumbo e~ ~. 10° E. ¡ (,1 manteo 2cj.° al Oeste. El espe;.;or de e~tas capa~ es de unos
20 metros En el lado norte del rio 110 he podido encontrar el carbon) porque la
pendient(~ allá está cubierta de mucha vejetarion i tierra superficial. Pero al
lado Sur en ,una qUt'bradita, a uno~ 3 metros sobn' el rio Pilpi1co, encontré un
afloramiento de carbono (Aflor. e del 1'1. N.o 6). Debajo de rodados de la que
brada he visto unos cinco centímetros de carbon, encima de arcilla refracta
ria. Este afluramiento puede pertenecer al manto «Doble') o puede ~('r una
parte del manto «Alto,); una escavacion de pocos metros podría esclarecer es·
ta cuestiono

Encima de las areniscas límnicas siguen las capas fosilíferas del terciario
superior que furman las pendientes del valle del Rio Pilpi1co i que alcanzan
casi hasta el puente del camino de Curanilahue a Lebu.
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4). El carbon entre los Rios Zapallo i Pilpilca

(Plano;,; ;-';.0 5 i 6)

En ('llímite austral del fundo Pilpilco hemos encontrado cuatro corridas
¿¡ferentes de -afloramientos de carbon; de estos se conocen solo los dos del me
di,) (:n e! fundo Zapallo. El carbon de la boca-mina Laurela, segun dijlmo~. mas
al riba, no baja al estero Zapallo i por este motivG no se conoce en el ot~o la
do del l·stero.

La hoca-f'.JÍna Zapallo 1 se halla casi en el fondo de la quebrada de! e,;te
ro; al otro lado encontramos primeramente las areniscas límnicas subyael:'ntes
COII capas intercaladas de conglomerados. El rumbo es X.o 25° E., el manh'o
34°0. Subiemlo por la quebrada que baja al Zapallo hallamos e! primer aflo
ramiento de carbon (~n el punto I del plano. Allá he observado el perfil si
guil,nte:

5). pedazos de car bo n en la tierra supcrficial.
4). 0.15 m. conglomerado; los rodados consisten de cuarzo andesita;

tienen diámetros de 0.004 a 0.0 [5 metros.
,,). j JTl. areniscas límnicas arcillosas.
2). 1 m. conglomeradu comu capa !\.o 4, pero los rodados alcanzan

diámdros de 0.0] metros.
1). areniscas límnicas con rodados aislados; la capa se encuentra en el

fondo de la quebrada i en el saltu.

\,' t'ra "o~ibh' ver el manto mismo; pero la circunstancia de encontrarnos
(,n est<o PUlltlll-n la prolongacion del manto de la ;Vrina Zapallo nos autoriza
para SU)'"ncr !Iue l-'I atie,ramiento I pl'rtenece al mismo mallto, tanto mas,
IJorqUl' -;Iáeia el Oeste Cllee >lltramos las eapas marinas dI'! tl'rciario superic r tan
caracl,-ríst.ic<ls par,t el reconoeimil'nto del manto (,AH,»). Siguiendu la qut'brada
hácia ,:1 Sllr ha lIamos siempre pedazos de carbon ell la tit'rra superficial; en el
PUlltl l /¡ torio l'l sut'lo de la loma, cntre las dos lluebrarlitas, está cuhierto de
carholl. :\1 otlO lado de la qUl'brada occidental se encuentra un pozo t'n llue
se ha busc«do carbon; al tiempo de mi visita el pozo estclha llello de agua.

L(O~ 't~oramientosde carbon siguen casi hasta la eumbre del cerro; sólo
en la p!;lI:a J:'Jisma faltan éstos por ser cubiertos de tierra superficial. En el
lado sur I'S mas difícil encontrar el carhon porque, COIllO sit'mpre, este lado.
qut' !lO (;stá l-'spuesto al sol, ha const'rvado la tierra supertlcial mucho mejor
que las l.H'nd;l'I1tes sdl'ntrionales. Sin embargll, se conOITn varios afloramien
tos dt' cHhon en la quebrada qUl' baja al Pinohuac!-'o; pero se han abierto
sólo las partes mas supnfic:ia1l-s, dt' modo qUI' no se ptH'd" u,'eir nada de exac
to _",brt' la posicion de los mantos, t'l techu, el suelo. de. El afloramiento~' pa
tl'Ct'. IJl'rteneccr al manto «Alto.) i contit'ne un earbon mui puro con un espesor
m,~Vl)r de 0.50 metro. k cOIlsiste de la (.cola.> de un !!la nto acompañado de
arcilla f(·fractaria; (los mineros llaman (<('ola» el estrem l , (h- un manto qUl\ afio
ra en la tit'rra. superfieiaJ de una falda de ct'rro, de modo que los carbo:m,:s s,'
enCUentran arrastrados ¡diseminados t'n los e,;combros de la p..nciiente). El
manto dd [Junto l tit'lw alguna sem(~janza con el Inanru "Doble".
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El "<lrbr,n (ll"sapan'cl" Illas al sur debajo de los aluviones dell<io Pilpiko,
l",ro las arcnisc"s linlIli"<Js <lue acompañan el carbon al Este alcanzan le: ',ólla
ddrio i siguen de aít', al ~ur. El lado occidental del carbon está aC"llll'"ñadr"
como ,;iempre, de las "rt'niscas marinas superiores,

Del punto l bajauHls al "Pinohuacho» por estas capas marinas <1111· f ur ·
man tambil'n los ('('[[(,S al .\'orte dt~ la Araucaria imbricata que se ¡,,,;. " o

aishda el! la \Tga c1d rio. P,'ro en el camino que acompaña l"1 rio, ""h,,: ,¡ 
el "l1l:untrar las areniscas límnicas i vt'mus al otro lado dd rio algunis hoca
minas que han cortado el carbono Las areniscas límnicas SUbCll al 'wrte di']
rin por Ulla pequdJa ellc'sta i desaparecen despues, probablern"nt.. l'"r~a(~as

pur \ll1a fall<" qlJt: ddw corresponder a la falla al Este ue la bOC<Hlli".! Z:'pa.
110 n. Los atlor<tllliL~ntosde carbon no pueden observarse en CéStt~ lad.. ,',('i rio,
porque quedan cubi("rtos de tit'rra suplórficiaL }Ias al Oeste siguen i"s arenis
cas marinas dd tt'n'Í,lrio snperior hasta la junta del estero Zapalío ro:: d
Rio Pilpilco. En ,,"tl' punto lwrnos llegado al perfil que hemos cJ.."crit" en
d capítulo q \le trata del Fundo PilpiIco.

5), Fl carboil al, Sur del Rio PilpiZco i al Fste de Cultinco

(I'Lm", .\'.0 5 i 6)

En el punto e, al ~ur d,~ la quebrada del Rio Pilpi1co, hem"s encolltrado
un atl"ramit'nt" de 0.05 metro de carbon con un sud" de arcilla rdractar:a;
l'S ,,"te el punto qm' acabamos de mencionar en el capítulo anterior. Debajo
del carb"n se: hallan la, areniscas Iímnicas que forman la ,Illgostura del ric i
ma, al E,te, despul's de haber pasado una falla, volvemos a encontrar lasare..
lli"cas marinas. La íalla que: sl:para estas capas viene del .\'orte dOI1lit: la h'
mos c,ncontrado en la curva delestl>ro Zapallo. Pero;i vamos d,~ la angl,otu..
ra directamente hácia el Sur, pasamos tambien de las areniscas límnicas a las
capas marinas del tl'rciario supe:rior, lo que hace supl,ner otra falla con direc
don ele Esté a Oestl'.

L,,~ cerros 'lile l'lIdean la vL'ga del rio al S. E. ell~ estl· puntl) consisten de
las mismas an,uiseas marinas, quc, forman el techo dd carb"n d" las b..ca-mi
nas m. Aquí se hallan d"s gTll P"s (]v trabajos mineros: en Ulla c¡uebradita que
baja al l'ilpilco cllc"ntn; unos poz"s derrumbados, uno de los cuales kz" \'('r
un manto ele 0.20 metro. El otro grupo se encuentra a la orilla dd ri" i l'UT(
siste de dos !J, Ica-minas. La superior está tapada; en la inferior he observado
el perúl siguientc':

Arenisca ele grano gnlt'sn con conglomerados, (techo).
0.05 lll. an'nisca arcillosa con mantitos de carbono
o.l7 m. carbono
0.50 m. arcilla refractaria.
0.05 m. carboll.
o.2o-o.3lJ m. arcilla rdractaria.
Arenisca arcillos" (';llelO).

La posicion estratigráfica dl'llluestra claramente que el carhon de'), Iwr-
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tenecer al grupo «Doble-Alto», pero queda mui difícil decir cuál de los man
tos ps d que se ha encontrado en la mina. Si considerarnos que el manto «Alto»
ha conservado su gran espesor ca~i sin variacion desde Curanilahue hasta
Cullinco, no podemos suponer l[ue haY~t perdido su espl'sor sólo enesta rejion,
entre el fundo Pilpilco i la :\lina de llathinson. Por esto ha de tratarse del
manto «Doble» o mas bien de otro manto nuevo; pues, en ('[l'ctO, he encontra
do al Sur de Cullinco un tercer manto que se intercala l'ntre d «Doble» i el
«Alto». Sin trabajos mayores de reconocimiento no se puede decir, si el manto
dl' la mina m es el manto «Doble,> o eIlllanto nuevo. Un barreno de pocos
metros de hondura podria dar con el manto «Alto» en ese punto.

Sigui"ndo nuestro wmino al S.E., pasamos las areniscas límnicas que pero
t"necen al suelo del carbon del punto ti! i llegamos a una vega del rio opues
ta al Pínohuacho. A la derecha, unos JO metros sobre el rio en la falda del
<,<,no, vemos Ulla casa de madera i cerca de ella la bllca-mina n. EllC'Hltré en
lit mina un manto de 0.25-0'3° metro de carbon puro. Probablemente se tra
tel del mismll manto como en la mina anterior. enos 20 metros mas arriba en
"l cerril he encontrado las capas marinas con Nucula 8p. Este afloramiento
c1,,1l<' ]"'! tl'\ll'cer a uIIa faja estrecha de rocas botada l'!ltre dos fallas cerca
na,. "('I1J() lo l!"lllul'stra d Plano uúmero 6. Al Este sigu,"n directamente las
capas' ;larinas del atloramiento siguiente, <lue pertelllTe a la corrida que he
¡lIllS s,¡;uidll dtsde las minas Sáez en l'ilpilco por la boca-mina Zapallo 1, has
ta <"1 ;;:;llramipnto l, dond(c habia desaparecido debajo de la vt'ga del rio. En
camhi•. 'lt'm(j~ podido seguir las areniscas límnica~ dd sudu hasta el rio l'il
pileo i las volvemus a encontrar a la orilla iZl[uitTda del rio dond" forman la
penl!il·me ()fi,~ntal de una quebrada '1\W baja al ríu. Y~t cerca de la desembo
cad'n:, de la quebrada con el rio Pilpileo, SP l'nCUl'ntran muchos pedazo~ de
carbuu ,n el suelu. Unus -{oo metro~ mas hácia el Sur en el punto o se ha
buscad" carhuu l'n un puzo chicl) l[ue dpscubrió un mantll dt' 0.20 metro dl'
cspes",r, \llk!'calado en arpniscas arcillosas. Otros tautos mdros lilas al Sur
(." la r,:."rada principal en el punto p se h,dlan muchos I,..dazos de carbm'
l"ll ,,1 :"w1 0 • De allá sigmen varius afloramil'ntos de c"rboll hácía el Sur ('n la
miswa ']uelJfada. La situa.ciun queda la misma: al Es!'t, Jos cerros formadus
pOf las ar, .. niscaslimnicas i pn las faldas uccidentales LIs '·'1.jJas marina~ dt' la
sl"(cilll1 ~Il ¡wriur.

1.,,- "ontiuuacion de los aítorami(lntos de)w\llos lJU"'~lrla .'n ,,1 lado occi
11"1.1;11 el,'l cerro, en una quebrada que baja a CulJilll·" .. \)b (;ll d ¡mmo r se
hall 'Xd,O algunos trabajos mineros. En la C,llll"ll;t ,[,. la miaa Sl' ven pl'da
ZilS <~" carbono pero pafec" <[ue no se ha "n,'ontrad" '111 mallto imp"rÜtnk.
llu"alltt, mi \"isita la mina e~Í<lba llena de agua. Lo,; ,ttiorarni"lltos sig,wn
húcia d Sur, hasta (') punto 8, donde ,l' encontrú 'lIl l'"c, ¡ (k cllriJon ell 'l':

POZ" superficial '1u,' tambi,'ll está lleno dl' agua. _\1 <J,',u' e1p ia mina s h< "1\

'·I,etrado)d. Jlelauia araucana Phit., que se h,t halbd" .¡p·iha de b 1'1Úld a{\
m.n, K de la ComjJllüÍé1. d,' Amuco en la falda del \al\ ,1.1 I'lq;arilts.

E~ puntl; s se encuentra cerca del camino '1"" """~;¡':l' d,' C,I;hll;l¡ " ;".
J :.inas }Jathin~orl. E~te canlÍtlo J>ll':L ,,) Oi',;t.' ,1:·) atJ"r.'·¡lÍl'l1tll ji"!' j:,.; c':'.I"'';

hi;:':riu(~:-, d{'l techo dt·l Cl.rboll . .:\0 COf1f)ZCO ,dtl;(dTnit.. ~~:(,~ dr-' carf)(I!: -"lé l " .-,"'

:'Ilr "n esta lí'Wll, P"J(> PS probabl" <['ji" ,.,i.;t'<'l1, "n \'i.';'" el:· Lt .:ju:'I".;t",("i:·



506 ROLEHN !lE LA SOCIEDAD

dp. haners(, (~ncl)',tr.¡(~" las "r,'¡li,cJ.s límnicas dd sudo dt'l carb</ll un(,;; l,uoo
tn('t~ns mas al :->Ilr. fl,' <'st!' modo h!'mos seguido una sola corrida df' ailora
mil-'ntos de carboll por Hna distancia de unus '7 kilómetros desd.., las minas d"
Pilpilco hasta Cullinco,

Si partiendo dd punto s tomamos f'l camino a la mina MathinsoJ:, pas:1
mos primerament.· por las arenisras límnicasque pt'rtt'nec('n al su\:lo dd manto
df'j pozo s, i despups de haber atravesado una falla, llegamos a arcnisra;; ma
rinas d(~ la secóf)n sllperi()f dd terciario, Estas capas pertent'cen al t.,C:lO df'j
manto «Alto'> de la mina .\Iathinson, He publicado un perfil d,~ este mant<)
en mi primp.r Informe en la pájina -+7, El manto es notablp. por cOf'.si-tir (\r>

dos mantos separados por 0.20 metro de arcilla i esquita carbonífera. Esta
forma del manto «\Ito'> no se conoce en el Norte, ni en Curanilahu." n: (;11 Pij·
pileo; pero vef{'mos "n 1,1 capítulo siguiente que en las minas al (h'ste de
Cu1linco, el manto «.\!to" posP.,.; la misma forma i que allá no cabe duda dc, [IUP.
se trata del manto ,.Aito» .•\1 Este de la mina }Iathinson se hallan la~ art'~js

cas límnicas (!lH, forman toda la luma por la cual baja el camino dC'sde la mi·
na a la casa (;onzáll'z. Unos 100 o 200 metros al~. O. de la mina, t'n e
punto t, se ha (;ncontrado un manto de 0.60 metros; tiene UII mantl·(, al Este
circunstancia qlll', junto con la morfolojía de la rejion, demuestra derrun¡lws
de la parte superficial del cerro. El carbon debe correspond,.;r al manto intl'[·
medio del grupo «Doble-Alto>•. Hasta ahora conozco un solo pUllto ü.l :\or~\~

de la mina principal, donde he encontrado otro afioramiento del mantn «Al!o••.
Este punto ;;e halla uno~ 200 metros al Korte de la quebrada principal; p(~ro

segun la constitueion j(~olójica de la falda izquierda de esta (IUebrada, qll':
consiste en areniscas marinas, el manto debe continuar cerca del fOlldo por
toda la quebrada.

tlácia el Sur de la mina se conocen varios afioramientos de carbon en la
quebrada, los que desaparecen en la cima del cerro i reaparecen al otro lado
en la quehrad'L que baja al estero Laja. En el punto u se han abierto varias
boca-minas i pozos, pero todos estaban llenos de agua. La distrihucion de los
trabaj(~sparece indicar que se han encontrado dos mantos distintos; segun lo
que me comunicó el señor Mathinson se halló en una de las minas el mismo
manto (,Alto» dl-' la milla principal.

1)(' allá siglll'n los mantos al sur hasta d punto v donde se Ita buscado .·1
carbon en v'Lrius ¡Jozos i minas: En una de estas encontré un manto que con
tenia a lo ménos UIl espesor de 0.80 metro de carbon puru. El techo cunsis
tia de una arenisca blanca con mantitos de carbono

Entre el punto 11 i el punto w no se pueden Vt'f afloramientos de carbon,
porque allá las areniscas cuatf'rnarias de la altiplanicie de Arauco suben has
ta los cerros de 200 metros. En w sP. encuentran muchas boca-minas, pero to
das están tapadas, d,: modo que yo no podia ver ningun manto. La gran can
tidad de pedazos de carbon en los desmontes de las minas demuestra que los
trabajos han encontrado el carbono La situacion de las minas no es fa\'orable
para buscar el carbon, porque todas se hallan en la pendiente oriental en el
límite entre el terciario i el cuartenario. ;\iIas valdría buscar con un pique o
barreno que se haría en el lado occidental de la quebrada> donde aparecen las
areniscas marinas.
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A lWél distancia dl' 1 kilómetro mas al Sur encontramos en el punto x del
plano otro grupo de boca-minas que pertenecen a un señor Sáez. Hace mucho
tiempo que no se han esplotado estas minas, i por esto muchas de ellas
están tapadas. En una de las minas he observado el perfil siguiente:

Techo: arcilla con mucha mica.
0.40 m. carbono
0.15 m. arcilla esquitosa.
0.10 m. carbono
Suelo: arenisc:a blanca con mucha mica.

Otra mina contiene el perfil siguiente:

Techo: ,ucilla arenosa con mucha mica.
0.60 carbono
Suele): arenisca blanca.

Los dos perfiles pertenecen probablemente al mismo manto.
]\;otable es que en otras minas el techo está formado por una arenisca

blanca lJ.ue encierra muchos rodados con diámetros de 0.03-0.04 metro.
A una distancia de 1 kilómetro mas al Sur, en el punto y, encontré el

afloramiento mas austral de esta corrida. Allá se encuentra un manto de
1 metro de carbon con una intercalacion de O. lO de arcilla; el techo consiste
de una anmisca arcillosa con muchos rodados de cuarzo, el piso de la arenis
ca blanca.

T,nnbien al Este del punto x se conOCe carbon en el punto z; se han hecho
varia,.; hoca-minas que casi siempre han encuntrado un manto de 0.30 metro
de carbnn. Estc manto perteneC:l' prubablemente al manto intercalado en
tre el «Doble,) i el «Alto»; pero nu me era posible encontrar las areniscas ma
rinas de encima de los afloramientos, de modo que queda dudoso si lus mantos
del punto Z pl'rtenecen al grupo «Doble-Altu>} o al grupo inferior de mantos.

6). 1;.'1 carlJon de la altiplanicie cuaternaria de Arauco. Los yúcimientos al Sur
de Cullinco

(Planos ~.o 1, 2, 5, 6).

a). El Cuaternario

Toda la altiplanicie que ocupa la mayor parte de la pruvincia de Arauco,
sc ha formado c'n la época cuaternaria, comu lo he demo~trado pn mi primer
Informe en la pájina 24. En el verano pasado me pra posible hacpr algunas
ob~enaciont's lluevas act~rca del cuaternario en la f('j ion de Cullinco. En un
Corte Lid camino, al Sur de este pueblo, en la bajada al estero Laja, he en
contrad, I el perfil siguiente:

í). 0.50 m. arcilla colorada, tierra superficial
6)." 2.50 m. arenisca gris de grano fino, sin estratificacion.
5). 0.02-0.05 1Il. arcilla.

B. Uf!: '1[~EKÍA.--35



50S ROLETI~ DE LA SOCIEDAD

4). 5 m. arcilla como ).1.°6.
Jl. 0.35 m. arcilla con capas ricas en fierro.
'2). :> Ul. an'nisca romo ).1.°6, pero con estratificacion horizontal pro

ducida por capas ricas en fierro.
r). Terciario.

Como lo muestra el perfil, estas capas cuaternarias están superpues~as

con estratificaciun horizontal sobre las capas del terciario carbonífero incli·
nadas háeia el Oeste'. Las areniscas ti<:nen mucha semejanza con las de la n;Ís
ma edad que he ('ncontrado en el primer año en la rejion de Cañete. En rd
primer Informe, en la pájina 50, he esplicado que la formacion de estas arenb
cas se debe a antiguas dunas cuaternarias. Tam;Jien las capas curn'spondien,·
tes de Cullinco deben haberse depositado' bajo condiciones parecidas; ¡'n fa
vor de esta teoría hahla la circunstancla de que las areniscas no se limitCJ.n a
la altiplanicie sino, comu lo hemos vist:J al Sur de la mina de l\Iathit'suJi, s11
ben tamhien a los cerros del terraplen mas antiguo que alcanza a ;wo TIlt"tros
de altura.

En el corte ell'l ferrocarril de Lebu a Cañetp, al Oeste de Cullinco, donde
pasa d camino df~ Cul1inco a la mina ::\Iedina, he observado el perfil siguientl~:

Fi<jI4-

Figura N.o 14

7). o·50-l.00 m. tierra superficial, colurada.
6). 0.30 m. an'illa clara (lente).
5). 0.50 m. an'nisca sin estratificacion, como en el perfil antl'rior.
4-). tJ.()4 m. arcilla.
J). 2.50 m. arenisca como la capa N.O 5, estratificacion horizontal apé

n;LS visible; con cintas jrrq.,'ulares de limonjta.
2). o.zo-o.50 lit. arcilla azul.
1). o.6o-? m. illt'm; pCTO de color ,'afé por lh,scom posicion dd JiLTro.

En este perfil encontramos primeramente las areniscas que ya conocemos
del perfil anterior, pero dt, interes especial son las arcillas qlW SP h,tllan junto
con las areniscas. ~o cabe duda de que estas arcillas son sedimentos cid agua
dulce; pero en vez de una estratiticacion regular ofrecen un aspecto mui par
ticular con sus ondulaciones irregulares. Podemos esplicar este fenónwnlJ por
la suposicion de que las dunas que trajeron la arenisca de la capa ~.o :j, pn
traron a las lagunas en qHe se habia éepositado la an~ilJa de la ca¡n .'\.0 2, i
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';ue por el peso de su ma~a produjeron las ondulaciones en las arcillas blandas
'!lie cubrian el fondo de la laguna. La capa x corresponde a un estero anti
guo que corria entre las dunas i ha escavado :iU lecho en la arcilla de la capa
~.o 2. Lo~ rodados consi~ten principalmente de areniscas cuaternarias; ro
dados de cuarzo son raros.

En el ~ orte, en la rejion de Colico, hemos encontrado conchas fósiles "n
las capas correspondientes, lo que prueba que en el cuaternario la tierra ,.~

taba mucho mas sumcrjida que hoi. ;\IIas tarde la costa se levantó i los rins
cortanm sus qUl'bradas hondas en las capas blandas que cubren hasta hoi la
plal11ci,'. Mas al Sur, en la barranca hunda, rio abaju d,~ la junta del rio Anti_
!:.',Jales con el rio Cullinco las capa~ modernas alcanzan un espesor de mas
dl' 80 metros.

I lebajo del cuaternario aparl'cen arcillas marinas del plioceno que corres
P' mc!, 'n a las capas ell' Tubu\. Los fósiles encontrados son Venus araucana, So
ten sp. y huesos de mamíferos marinos.

Las capas recÍl:ntes cubren en el Sur tuda la rejion, dl' modo que no es po
sibi,,: ti}ar el límite austral de la' formacion carbonífera sin hacer barrenos.
Ya ell la. rl'jion de Cullinco l'S algo ~ difícil informarse sobre las condiciones
rid tt'rciario, pero un estudio proliju de las quebradas siempre proporciona
datos suficientes.

b). El terciario carbonífero
En f'1 camino que conducl~de la min' Mathinson a Cullinco, en la bajada

dd n'n" a la altiplanicie, hemos encontrado las areniscas marinas de la sec
ci, III SlllJl"ior dd terciario. El camino sigut' por las capas cuaternarias de la alti
planicit·; las mismas capas Sl: hallan tambien en la quebrada elel Laj a. Pero a una
dista'1ciil ve Koo llwtro;-:al E;-:(e de Cullinco aparecen debajo upl cuaternario las
arc[)isl'a~ límnicas ('OH conglomerad()s que forman el sudo del grupo (,Doble
"\lto'.', :VI as rio abajo cae un salto chico sobre areniscas pan'eídas que ya pue
dCll }>l'r1<m'cer al lecho del carbono Un afloramiento de carbon puede quedar
bcund:do el('bajo ele las capas recientl:s que forman el suelo de la vcga detes
tero. l'oms lll<,tros lllas al Oeste se halla un puente viei" medi" destruido; en
,as ".n'niscas al lado he encontrada Venus sp., lo que n<!s (h'm\wstra que ya
ht'll\(';-: p,,;-:aelo Ia seecion carbonífera i llegado a la seccion suptTior dd tercia
rio. ·.\la~ abajo, cerca el molino, se ('ncucntran areniscas si'l fósiles; d rumbo
es 1'\. ~;" t,;., d rnaut"o r8° al Oeste. Si scguim(,s la LJud>r<lda hál'Ía abajo, pa
,;amos Orimf'larnente el camino público, despm's el fcITucarril i, unos 200 me
Tr"s ma, allá, alla(:" (le lllllllolino viejo, vuelven a ap,nlTl'r la,; an'lliscas ma
rinas mfl ¡'Jelania arti'Ucana Phil. i !JIytilus sp.

:"" lile ''s posibI.- decir si las arenis"as límnicas dtl mo1ino de :\JathinsoTI
Pl"l"f:( cen al sllt'l(, dté los mi'ut,,:, de carbon " :-:i forman .;oll' una inTcrC'ala
LlCio" 'll la~ a,reni:-:e'ls m,lrinas, parecida a b que h,'m,,:, \·i..;t" ,'n al perfil de
d" la q\lebr¡~ela dt'l Zap:dlo.

L última ~Uly"iciun está representad:i en el PJan".
:iigui"llll,) el hit"r" de la Laja, encontra.mos lnego ~as an'niscas límnicas

'in<: [orm",n d tec:lO inmediato elel gruIJo ('[)'¡]Jll'-,\lto". :". prilllt'ra bocamina
-c ':"ila al Ja(io mi',ll!:"] 11<- la 'lupbrada, pero d.'~rHles pasan los afloramít'n
¡<>s ¡d otr" lado.
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En la l'rimera buca-mina de la fa da occidental he l'nt:olltwdo el pe"(i:
siguip,lte:

R). techo: art'nisc:a arcillosa.
7). o.oK m. arcilla refractaria.
ti). 0.12 m. arcilla i arenist:a, con mucha mlGI.
5). 0.20 m. ('arbon.
4). 0.15 m. esquita carbonífera: carbono
3). 0.10 m. carbono
2). 0.15 m. esquita carbonífera.
r). arcilla.

Probablemente l'atenece este carbon al manto intermedio que s,· inter··
cala entre el «Doble·) i el (,Alto» . .El n.mbu es N.-S.

Unos 300 metros mas aguas abajo se encuentra otro grupo de bocami
nas llamado (,:v1inas.vledina>'> cuya situacíon se l'uede ver del ('r,¡ql:is si·
guiente:

Figura N.o 15

La boca-mina r todavía nu ha alcanzado el carbono El r-.;.o 2 ha encono
trado el manto (,Alto» que tiene el perfil representado en el Plano ~.o 2,

Fig. q. El manto (,Alto» es notable pur consistir de dos mantos separados
por u-na capa de 0.05 metros de arcilla esquitosa i pur esto es mui parec:iclo
al mantu «Alto» de la mina l\tIathinson.

La bocamina~.o 3 está tapada; probablemente ha dado con el manto
intermedio; pues en la superficie se ve un mantito de 0.20 metros de carboll.

La boca-mina~." 4 estaba llena de· agua duraute mi visita; en ella se
ha encontrado t'I mismo mantu «Dobleo cuma ,~n la mina:\." 5 al otro lado
del ,·stero. Tambirn la mina ~.o 5 estaba muí d,~rrumbada; sin embargo, se
pued.:: ver que el manto (,Doble» tiene un espesor de 1.50 metros de c:arbull ¡
que consiste de una alternacion de rapas de rarbon con arcillas i eS4uitas. El
techo está formado por una arenisca un poco esquitosa con láminas de arci
lla i muc!Ja mira . .Ylas arriba siguen bancos gruesos de areniscas Iímnicas
con conglomerado,;. Las areniscas maLnas de la seccion superior nu se pue
den ver en este punto a causa de las C:'·.pas cuaternarias que c:ubren la plani
cie; pero las hemos observado mas rio arriba en la quebrada.

De la mina Medina sigue ,,] carbun hácla el Sur i aflora de nuevo en las
minas Hermosilla i ;Helita. La mina Hermosilla se lulla al lado oriental de
la quebrada i esplota el manto «Doble-. I<~l rumbo es de E. a O., el manteu
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pocos grados al :'\orte. Esta irregularidad estraña se debe probablemente a
d"rrumbes posteriores o a una falla. La escasa importancia de esta irregula
ridad con respecto a la tectónica de la rejion consta por el hecho de que una
h"ca·rnina, unos 15 metros mas abajo, ha encontrado el manto con inclinacion
J)I,rmal al Oest". Probabl"m"nte S" cambiarán el rumbo iel manteo mas aden
tro d" la mina HermosiHa, cuando los trabajos hayan adelantado mas i se
encuentren debajo de masas tIlas grandes d" rocas.

t"llO:'; 10' metros ri" abajo Se hallan las minas Melita; aJlá tampoco se.ha
trahajado mucho tiempo i por esto no se ha pasado la zona superficial de
derru'nbps. Se han encontrado tres mantos diferentes: el «Alto,), el intermedio
i el «!)uble».

El pertíl dd manto «Doble» se encuentra en el plano ;'\l.01 Fig..,8.
:\Illestra daramente la forma del manto «Doble'). En lá boca-mina que ha cor
tado l'ste'manto se halla una falla con direccion N.-S. que ha botado· la par
te occickntal; pero probablemente el descenso no es considerable.

/\. una distancia de 4 a 5 metros abajo del manto (,Doble') corre el man
to intermedio, que tiene un espesor de 0.15-0.20 metros de carbono

E~l una t['[cera mina se ha cortado, cerca de una falla, un manto de
mas d" o.Ro mdros de carbon que debe corresponder al manto (,Alto'). Segun
mis o bscTvaciones en la mina :dedina, la distancia en tre e1 «Alto') i el «Do
ble» 1lO pued" s"r mayor de unos la o J2 metros Una combinacion delosda
tus obwnidos ('n las dos minas, se da en el Plano N.o 2, Fig. 14; en esta fi
gura 11<' toma<lo el perfil del manto «Alto') de la mina Medina, todo lo demas
de la lI¡ina :vldita.

7)' El barreno de la 1nspeccion de Jeografía i Minas al Oeste de
la mina Melita. .

l>espues dI' haber paralizado los trabajos de barreno en Talcahllano sin
que bubieran dacIo algun resultado, la Inspeccion de J"ografía i Minas ha
trasladado su máquina de barrenos a la provincia de Arauco. Como punto de
lJarreno ha c1ejido un punto que dista unos 200 o 300 metros hácia el Oeste
dl' la ¡n,na ~t>1ina.

E~ pertíl t'~quemático si ui"nte muestra la situacion dd barreno:

&"'("0 de lo

'··f J, J'0'lYQf'.
j M'"Q,J

-..__... --.r----,
om

COfO':' m;rtnoJ
dtl ttrciol"io
.) In cor/'on

Figura N.o 16

JJo<.o mIno

Me/da

}:I barnello pr;"cipia en la planicie cuaternaria, de modo que deben per
torar,,,, \.JrÍmcru mH!S 4o~mdros de capas cuaternarias que no tienen ningun
valor para ;o~ r''Conocimjt~nto~del carbono Si la Inspeccion hubiese puesto el
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héJfr,'nO ahaj(;, l'!l ~ll',nclo de la qUt'brada, habria ahorrado el pl'rforamic!lto
d~' .fO JJl'trns de G!va~ l'S tériles i ha hria sido posible perforar igual hOl:du
ra rk .:apas earboníi"ras.

lk mi descripcioJi. antprior sabemos que no existen otros mantos de ca' hOll

encima ri,'¡ grupo "Dohle-Alto;>, de modo que !lO tiene utilidad pPrforaras capas
dd tpe'), I de este grupo como 10 debe hacpr actualmpnte PI barreno. Por esto lln

barren", que principiará en el fondo de la qU{~brada, podria ahorrar otro~

50 hasta 60 metros mas, lo que junto con las cajJas cuateruarias \'a han:
mllls roo metros de capas estériles que perforará el barreno sin ncccsidalL

E: barreno encontrará probablemente los tres mantos de car\)on a una
hondura de unos cien metros o mas i con esto no dará a conOCt'r ninguna
cosa nueva importante, porque, segun el croquis de la pájina antlTior, est,~

resultado St' podia ('sjJerar en vista de las condiciones jeolójicas de cst:1. rejioll.
Solo en el caso de que se encuentre una falla entre la mina i d harn'no, cstl'
último vendria a cOlT"jir el prouóstico jeolójico. Pero esta cOfn'cciolJ no t.en
dria ningun intl"rcs ¡cneral ni importancia para nuestros conocimi"lltus de la
zona carbonífera, sino solo para pi propietario de la mina :Yldíta.

De interes mucho mas grande seria un barreno que saliera tlel grupo
~Alto·Doble» i nos diera un perfil exacto de las capas inferiores. Asi podría
mos saber si los mantos del grupo inferior, el Chico i el "Alto» dt' Colic(\,
siguen hasta Cullinco i si tienen un espesor esplotable en esa rejion.

Anotaciones i esplicaciones para los planos que acompañan el informe

Planos N.O 1 i 11.- Todos los perfiles se han dibujado segun obsef\'d
ciones propias con escepciou de los perfiles K.o z i 10. Los perfiles :\00 lJ i 10

ya han aparecido en mi primer informe en el plano N.O 9.
Planos N,o 111 i V.-Los perfiles de estos planos son sólo esquemáticos

i sirven para dar una idea de la tectónica de los mantos de carbon i para in
dicar la posiciono i el decto de las fallas, en cuantu éstas se puedan observar
en la superficie del terreno. Tudas lus perfiles tienen una dircccion obliclla a!
rumbo de las capas, de modo que no era posible indicar el manteo verdadero
de las capas en el dibujo. Las letras A-B, e-D, etc., no fijan la. posicion
exacta de los perfiles con respeto al croquis jeolójico, sino que sirvl'n solo pa
indicar la rejion atra\-csada por los perfiles.

Plano N.O VI.---Para base topográfIca de este plano han servido dos ma
pas de difercnte calidad. La parte desde la mina N.O 6 en el valle del Plega
rias hasta los rios Zclpallo i Pilpilco es bastante exacta. La he tomado de un
mapa publicado en el Boletin de la ln.• peccion de Jeograjía i Minas levantado por
los señores A. Aniut:rus i Fl. Cereceda. La parte austral tiene comu basp topo
gráfica un plano chico de escala 1: 100,000. Agrandándolo cuatro veces i aña
diendo las quebradas chicas, segun mis propios levantamientos hechos sólo con
brújula, no podia cunfecciunar mas que un croquis mui esquemático. En esta,;
bases topográficas de calidades tan diferentes he inscrito mis observaciones
jeolójicas, que se refieren a las corridas de los afloramientos de carbon, a las fal
las i a la distribucion de las capas subyacentes i superpuestas al carbono

DR. JOHAN:-lES BRÜGGEN
Je610go del Ministerio de Industria i Obras Públicas.
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