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RESUMEN 

En el presente trabajo se dIscute la estratigrafía, secuen
cia faunÍstica y litofacies general de un sector de la franja 
de sedimentos marinos expuesta en la región al sur de Co
piapó. A través de perfiles detallados se analizan las unida
des formacionales y sus relaciones de contacto; se precisa, 
además, su defínición, enmendando y complementando aque
llas propuestas por autores anteriores (Biese, 1942). Las for
maciones que se distinguen, Abundancia, Nantoco, Totora
lillo y Pabellón, tienen una edad correspondiente al lapso Va
langiniano superior - Barrcmiano. La secuencia total, de espe
sor variable entre 1700 y 2.000 m, está constituida por rocas 
sedimentarias elásticas, en porcentajes variables entre 240/0 
y 32010 y por rocas de precipitación química, principalmen
te calizas y en parte pedernal, en porcentajes variables entre 
76

0
/0 y 68

0/0. 
Se evidencian cambios de facies laterales importantes en 

la parte superior de la secuencia (formación Pabellón) que se 
reflejan en un aumento progresivo de material elástico de sur 
a norte. 

Estos sedimentos representan una acumulación en un am
biente de plataforma de poca profundidad (sublitoral); una 
parte de ellos se habría depositado en la zona infralitoral y 
otra en la zona cÍJcalitoraL Variaciones en la razón elástica 
y granulometría de las distin tas formaciones permiten visua
lizar la influencia de la línea de costa dentro de este ambien
te, 

El yacente de la secuencia neocomiana no se conoce, debi
do a la presencia de intrusivos granodioríticos; sobre ella se 
dispone, con discordancia de erosión, una secuencia elástica 
de la formación Cerrillos definida por Segerstrom y Parker 
(1959). 

ABSTRACT 
Present report discusses the strattgraphy, faunal sequence 

and general lithofacies in a segment of the marine belt ex
po sed in the regíon 50uth of Copiapó. TIuough detailed strat
igraphic sections, formational units and their contact rela
tíonshíps are analyzed, emending and complementing tllosc 
defincd by earlier authoIs (Bíese, 1942). TI1C formations dis
tinguished, Abundancia, Nantoco, Totoralíllo and Pabellón, 
cover the span late Valanginian - Barremian, The total se
quence, with a thíckness varying from 1,700 m to 2,000 m , 
i5 constituted by elastic sedimentary rocks making 1'r01l1 
240 lo to of the column and by chemical precrpitates, 
mainly Iimestone and in part cheft, in percentages varying 
from 760/0t068%

, 

Important lateral facies changes are evidenced in the upp
er parí of the sequence (Pabellón formation) which COJl

sist in a progressive northward inerease of the clastic mate

rials 

Revista Geológica de Glile, /l. 1, p.13 - 36,8 ¡¡gs., 1973. 

TIlese sediments were accumulated within a shallow wa
ter (sublíttoral) platform environment, partIy over the infra
littoral ZOl1e, and partly on the circalittoral zone, Variations 
in grain size and elastic ratio in t11e different fonnations, per
mit to visualize the influence of the coast line within this 
envíronment. 

TIle base of the Neoeomian sequence i8 not known, due 
to the presence of granodioritic íntrusive rocks; ít underlies, 
with erosional uncollforll1ity, a continental clastíc scquence 
which was included in the Checo de Cobre member of the Ce
rrillos formation defit\ed by Segerstrom and Parker (1959) 

INTRODUCCION 
Una de las regiones de la provincia de Atacama que 

en la actualidad cuenta con mayor información geoló
gica es la que corresponde a una franja ubicada entre 
los meridianos 700 y 700 30' Y los paralelos 27 0 y 
280 Y que tiene como centro la ciudad de Copiapó. 
En ella se han realizado estudios estratigráficos inten
sivos y de levantamiento a escala 1 :50.000, 
que han servido de base para los numerosos estudios 
geológico económicos y geofísicos desarrollados pos
teriormente, en espf!cial en ),)S varios distritos mineros 
que allí existen. Esta franja es la que incluye los aflo
ramientos más completos del Cretácico Inferior mari
no en el norte del país, desarrollado en facies de car
bonatos y de sedimentos clásticos, sin participación 
de rocas volcánicas, Esta, al igual que en el resto de 
Chile Central y Norte, es la secuencia marina fosilífe
ra más joven que forma parte del relleno geosinclinal, 
que durante el Cretácico Superior y Terciario Inferior 
fue de carácter continental y predominantemente vol
cánico. Además de representar una unidad clave para 
la interpretación estratigráfica, cronológica y estruc
tural regional, esta secuencia tiene un especial interés 
biostratigráfico y paleogeográfico, por ser muy fosilí
fera en diversos horizontes y por tener gran continui
dad areal. 

Biese (1942) realizó el primer estudio estratigráfi
co detallado de estos sedimentos marinos reconocién
dolos como una unidad continua entre Copiapó y 
Chañarcillo, o sea, en un tramo de aproximadamente 
40 km. En ellos distinguió varias formaciones con 
abundantes fósiles, que permitieron definir una cro
nología más precisa, especialmente con el estudio de 
la fauna realizado por Tavera (1956). 

Sin enlbargo, cuando la Sección Geología de la 
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Corporación de Fomento inició los trabajos geológi
cos regionales en la provincia de Atacama en el año 
1955, se hizo necesaria una revisión de las unidades 
definidas por Biese, tanto para estudiar su desarrollo 
litológico, conocer sus facies laterales y verticales, 
completar el conocimiento de sus relaciones estrati
gráficas y estructurales y comprobar su validez regio
nal, como para obtener más antecedentes biostrati
gráficos que contribuyeran a un mejor conocimiento 
de las secuencias faunÍsticas y a una cronología más 
precisa, Por esta razón, se encomendó al autor, con 
la ayuda de los Srs. Raúl Salas y Francisco OrtÍz (ac
tualmente Geólogos del Instituto de Investigaciones 
Geológicas) el estudio del Neocomiano marino en el 
sector comprendido entre las quebradas Meléndez y 

Cerrillos (fig.l ). 

Los resultados estratigráficos de este estudio se ex
presaron en un informe titulado "El Cretácico Infe
rior en la provincia de Atacama", en el año 1955, que 
cumpliendo con sus objetivos más inmediatos, propor
cionó la información necesaria para el levantamiento 
geológico a escala 1: 50.000, pero permaneció inédito, 
aunque disponible para consulta en el Instituto de In
vestigaciones Geológicas 

En ese informe se propuso algunas modificaciones 
al esquema estratigráfico de Biese y se complementó 
la definición de las diferentes formaciones, amplián
dose también el conocimiento de sus relaciones de 
contacto. Sin embargo, y aun cuando el esquema mo
dificado propuesto fue adoptado por los geólogos que 
realizaron el levantamiento geológico a escala 
1: 50 .. 000, el hecho de que no se expresara en una pu
blicación, no lo valida según las normas estratigráficas 
vigentes. Además, la fauna recolectada con control es
tratigráfico preciso, cuya ubicación se encuentra en 
secciones columnares detalladas, no ha sido estudiada 
en su totalidad con fines de Paleontología sistemática, 

Por estas razones, y con el objeto de formalizar las 
proposiciones estratigráficas contenidas en ese infor
me y de poner a disposición de los interesados la in
formación biostratigráfica obtenida, se ha estimado 
conveniente la presente publicación. Ella está basada 
en el informe original del año 1955, al cual se le ha 
hecho modificaciones en base a estudios reali
zados posteriormente, pero tratando de mantener en 
lo posible el texto original. 

Ubicación del área estudiada 
Durante el presente trabajo se estudió la franja de 

sedimentos marinos del Neocomiano en la región ubi
cada al sureste de Copiapó, provincia de Atacama, en 

un tramo comprendido entre Quebrada Meléndez por 
el norte y Quebrada Cerrillos por el sur. Ambas que
bradas, de dirección este-oeste, confluyen al valle del 
río Copiapó a distancias de 13 km y de 24 km, res
pectivamente, de la ciudad de Copiapó (fig.l). 

En Quebrada Meléndez los sedimentos se extien
den desde su desembocadura, a 2 km al norte de Tie
rra Amarilla, hasta aproximadamente 8 km hacia el 
este. En ella aparecen expuestas todas las unidades 
discutidas en el presente trabajo. 

En Quebrada Cerrillos, la franja sedimentaria se ex
tiende hasta 6 km hacia el este de su desem bocadura 
en el río Copiapó, entre los pueblos de Nantoco y To
toralillo, ocupando un ancho mucho mayor hacia el 
oeste. 

En esta área incluído el Distrito Minero Pun-
ta del Cobre, ubicado a 1 km al sur de Tierra Amari
lla, al sureste del cual .l3iese (1 estudió un perfil 
completo de los sedimentos marinos, sobre el que ba
só la delimitación y definición de varias formaciones. 

Además del camino que une Copiapó con 
los distintos pueblos ubicados hada el sur, en el valle 
del río Copiapó, existen caminos de tierra en las que
bradas Meléndez y Cerrillos, que permiten un fácil ac
ceso a toda la secuencia marina, 

Antecedentes geológicos generales 
El primer estudio comprensivo de la región ubicada 

al sur de Copiapó, fue el realizado por Biese (1942) 
quien puso especial énfasis en la franja de sedimentos 
marinos allí expuesta. Dicho autor efectuó un levan
tamiento geológico regional, aun cuando no dispuso 
de una base topográfica adecuada, ele una franja de 
aproximadamente 40 km de largo por un ancho de 9 
a 14 km, comprendida entre Copiapó y Chañarcillo. 
En esta franja, en cuyo sector norte queda incluído el 
segmento comprendido entre Quebrada Meléndez y 
Quebrada Cerrillos, Bíese diferenció las unidades lito
ló gicas asociadas a la secuencia neocomíana marina, 
denominada formación Chañarcillo por Whitehead 
(1919); en ésta distinguió, de más antigua a más JO

ven, las formaciones Abundancia, Nantoco, Totorali-
110 y Pabellón. El autor citado (1942) compiló esta in
formación en un mapa geológico que fue publicado a 
una escala aproximada de 1 :150.000. 

Con posterioridad al .estudio estratigráfico que se 
informa en el presente trabajo, se realizó en la parte 
central de la provincia de Atacama, el levantamiento 
geológico a escala 1: 50.000 de ocho cuadrángulos 
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FORMACIONES ABUNDANCIA Y NANTOCO, INDIFERENCIADAS. 
PRINCIPALMENTE ARENISCAS Y CALIZAS. 

~ Neocomiano 
I 1? 
J l5 FORMACION PUNTA DEL COBRE. ROCAS VOLCANICAS, 

LUTITAS y CONGLOMERADOS. 
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CON METAMORFISMO DE CONTACTO. 

Fig.l. Mapa de ubicación del árt'a estucliada y de distribucion del 
Neocomiano marino (basado en Segerstrom, 1968) 
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que cubren el área comprendida entre los paralelos 
270 y 280 Y los meridianos 700 y 700 30'. Con el ob
jeto de ilustrar la distribución areal de los sedimentos 
neocomianos discutidos en este informe y sus relacio
nes con otras unidades distinguidas posteriormente, se 
incluye un mapa simplificado (fig,l) basado en los 
cuadrángulos Quebrada Paipote (Segerstrom, 1960), 
Cerrillos (Segerstrom y Parker, 1959), Pintadas (Se
gerstrom et al., 1963) y Copiapó (Segerstrom y Ruiz, 
1962). 

En esta área la franja de sedimentos marinos neo
comianos, que constituyen el grupo Chañarcillo defi
nido por Segerstrom y Parker (I 959), se extiende des
de la Quebrada Paipote hacia el sur; en su extremo 
norte es muy delgada, y se ensancha progresivamente 
hacia el sur, en parte debido al desarrollo de una es
tructura anticlinal general cuyo eje, de dirección nor
este, cruza el valle del río Copiapó en la latitud de 
Tierra Amarilla, En el sector Quebrada Meléndez-Que
brada Cerrillos, las formaciones tienen inclinación ha
cia el este. En la parte superior de la secuencia marina 
se presenta una franja de rocas intrusivas andesíticas, 
que probablemente elimina algunos horizontes sedi
mentarios. Sobre éstos se dispone discordantemente 
la formación Cerrillos definida por Segerstrom y Par
ker (1959, p. 10) cuya parte inferior, el miembro 
Checo de Cobre, fue individualizado como rocas clás
ticas continentales en el informe de 1955 del presen
te autor. Hacia el oeste, los sedimentos neocomianos 
están intruidos por extensos afloramientos de rocas 
granodioríticas, existiendo una zona de metamorfis
mo de contacto entre ambos (Segerstrom, 1968, ma
pa). Hacia el norte de la Quebrada Paipote, la franja 
sedimentaria marina (Grupo Chañarcillo) es reempla
zada por la formación Bandurrias (Segerstrom, 1960), 
constituida por rocas volcánicas y clásticas continen
tales, que engrana en distintos niveles con los sedi
mentos marinos del Grupo Chañarcillo (Segerstrom, 
1963; 1968, p,21). 

Trabajos de Terreno y de Laboratorio 
Los trabajos de terreno se realizaron en el año 

1955, durante aproximadamente tres meses. Ellos 
consistieron en el levantamiento estratigráfico detalla
do y recolecciones paleontológicas sistemáticas en to
da la sección expuesta en Quebrada Meléndez, en la 
parte superior de los afloramientos en Quebrada Ce
rrillos, y en perfiles locales al este del distrito Punta 
del Cobre. El levantamiento se realizó con brújula y 
huincha, con estricto control de su posición y medi
ción de los ángulos de pendiente y de inclinación de 
las capas. Los muestreos petrográficos y paleontoló
gicos se Óbicaron en la poligonal según el metraje co-

rrespondiente en la huincha. Los cálculos de espesor 
se realizaron diariamente al final de la jornada de te
rreno. La fauna recolectada en cada nivel de la secuen
cia, fue individualizada con un sólo número, que es el 
que está indicado en las secciones columnares aquí in
cluidas. La colección completa, que aún no ha sido 
estudiada con fines de Paleontología sistemática, que
dó incorporada en las colecciones del Laboratorio Pa
leontológico del Instituto de Investigaciones Geoló
gicas (LI.G.). El estudio de ésta fue solamente hecho 
a nivel genérico y no completo; se prestó especial 
atenc\'ln a las formas ele mayor valor cronológico y 
a aquellas que permitieran caracterizar la asociación 
faunística en cada nivel. 

En el levantamiento estratigráfico detallado y re
colección sistemática de la abundante fauna fósil que 
contienen los sedimentos neocomianos en esta región, 
participaron con especial dedicación los Srs. Raúl Sa
las y Francisco OrtízAdemás de su eficiente labor en 
el terreno y en la individualización de las muestras, 
ellos contribuyeron en forma importante en la locali
zación de los horizontes fosilíferos y en la determina
ción de su extensión vertical. 

ESTRATIGRAFIA 
Los sedimentos marinos de la región al sur ele Co

piapó, fueron primeramente individualizados como 
una sola unidad, a la cual Whitehead (1919,p.7), dió 
el nombre de formación Chañarcillo. Su edad neoco
miana fue reconocida por autores como Paulcke 
(1903) Ihering (1903) y Fritzche (1923) en base al 
estudio de fósiles recolectados por Steínmann en di
fel'entes localidades. 

Biese (1942), en el primer estudio estratigráfico de 
la secuencia, estableció su subdivisión en 4 formacio
nes, recolectando en cada una, una abundante fauna 
fósil. 

De más antigua a más joven estas formaciones son: 
Abundancia, Nantoco, Totoralillo y Pabellón; su edad 
fue considerada preliminarmente como correspon
diente al lapso Hauteriviano-Aptiano hasta probable
mente Albiano (Biese, op. cit., p. 445). Tavera (1956) 
estudió la fauna recolectada por Biese, concluyendo 
un rango de edad para toda la secuencia, comprendida 
entre el Valanginiano superior (próximo al límite Va
langiniano-Hauteriviano) y el Aptiano inferior ó el lí
mite Barremiano-Aptiano (Tavera, op. cit., p. 210, 
213). Posteriormente,Segerstrom y Ruiz (1962, p,23) 
reconocieron una unidad infrayacente a la formación 
Abundancia, proponiendo para ella el nombre de for
mación Punta del Cobre, Ella está constituida por 1'0-



ESTRATIGRAFIA DEL NEOCOMIANO MARINO, ATACAMA 17 

cas predominantemente volcánicas, de origen submari
no, con intercalaciones de lutitas y conglomerados 
brechosos finos, típicamente expuestos en la mina 
Manto Verde del Distrito j\1inero Punta del Cobre. Se
gún los autores citados (1952, p. 23, 25), la forma
ción Punta de Cobre nene un espesor conocido de 
680 m e infrayace con ligera discordancia local de 
erosión a la formación Abundancia; su base se desco
noce. 

Segerstrom y Parker (1959, p. 6) incluyeron origi
nalmente en el grupo Chañarcillo solamente las 4 for
maciones definidas por Biese (I942). Posteriormente 
Segerstrom y Ruiz (1962), junto con definir la forma
ción Punta de Cobre y aunque sin especificarlo en for
ma precisa, incluyeron esta unidad como la secuencia 
más antigua del grupo Chañarcillo, 

El estudIO estratigráfico realizado por el autor en el 
año 1 sólo se refiere a las formaciones Abundan
cia, Nantoco, Totoralillo y Pabellón; éstas son las que 
se discuten en el presente tra bajo, 

Formación Abundancia 
Definición, Límites y Distribución. Biese (1942) 

designó con el nombre de Capas de Abundancia a los 
estratos inferiores de la secuencia neocomiana marina 
expuesta en la región de Copiapó. La sección tipo se 
ubica en el sector al este de la mina Abundancia, al 
sur de Punta del Cobre. Allí estos estratos están in
truidos en su base por lo que el autor citado denomi
nó roca eruptiva basal-albitófiro e infrayacen, concor
dantemente, a la unidad que ese mismo autor denomi
nó Caliza de Nantoco ,ix (op. cit" p. 443). Estas capas 
constituyen buenos afloramientos en ambos lados del 
valle del río Copiapó y muy especialmente en el flan
co oriental, en el tramo comprendido entre Punta Ba
teas y Quebrada Meléndez, 

Con el objeto de precisar los límites inferior y su
perior de esta secuencia y conocer su desarrollo lito
lógico vertical, se levantaron tres perfiles (A,B y C) 
en aquellos lugares en que se la observó en su mejor 
desarrollo, Estos se ubican de la siguiente manera: 

Perfil A - Quebrada Meléndez, aproximadamente 2 
km al norte de Tierra Amarilla. 

Perfil B - Más o menos a 500 m al sur de la mina 
Agustina, frente a Punta Bateas, 

Perfil C - 300 m al noreste de la mina Abundancia, 
al sur de Punta del Cobre, 

El estudio detallado de cada uno de estos perfiles 
ha demostrado que su reconocimiento como unidad 

cartográfica formacional es válido y que la sección es 
más completa en Quebrada Meléndez (Perfil A). El 
nombre de formación Abundancia, en reemplazo de 
Capas de Abundancia, fue propuesto por Biese 
(in Hoffstetter et al., 1959, p. 13). 

En su área de distribución, las capas basales de la 
formación Abundancia están siempre en relación con 
una roca ígnea, generalmente designada como albitó
firo por su alto contenido de albita y que probable
mente corresponde a un cuerpo intrusivo tipo filón 
manto. El límite superior de la unidad es bien preciso 
y se puede reconocer en cualquier lugar, tanto por las 
diferencias litológicas con la formación suprayacente 
como por un evidente cambio en el contenido faunís
tico. El color predominante de los estratos de la for
mación Abundancia es gris verdoso, determinado 
principalmente por la presencia de areniscas tobáceas 
de ese color. Las capas más superiores consisten en 
areniscas tobáceas de color gris verde claro y en algu
nas partes, como sucede en Quebrada Meléndez, con 
intercalaciones de caliza compacta gris clara. Sobre 
éstas se dispone la formación Nantoco, que en su ba
se está constituida por areniscas, calizas muy com
pactas gris claras a gris oscuras con color de meteori
zación rojizo, en bancos delgados, en las que aparecen 
concreciones ferruginosas y abundantes Exogyra de 
pequeño tamaño. 

Litología y Espesor. La formación Abundancia está 
constituida por una alternación de areniscas en parte 
tobáceas, de color predominantemente gris verdoso y 
calizas compactas gris claras a gris verdosas claras. 
Existen también intercalaciones de lutitas, general
mente muy siliclficadas. Las capas basales muestran 
efectos de metamorfismo debido a la intrusión de al
bitófiro. Las areniscas, que son los elementos más ca
racterísticos de la formación Abundancia, varían des
de grano fino a medio, grueso y conglomerádicas. El 
cemento es calcáreo; los clastos corresponden princi
palmente a queratófiros de diversas texturas, con o 
sin cuarzo en la masa fundamental; predomina en al
gunos la textura porfírica de masa fundamental tra
quítica o hialofítica; en otros se observa textura per
lítica. 

La secuencia litológica en Quebrada Meléndez es 
la siguiente (fig. 2). 

Techo : Formación Nantoco 

Arenisca tobácea gris verdosa cla
ra, con intercalaciones de capas 
delgadas de caliza compacta gris 



Fíg. 2.- SECCION COLUMNAR DE LA FORMACION 

y PROCEDENCIA ESTRATIGRAFICA DE 
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Olcostephonus abundantes. A - 45 ~ 

OlcosteplJanus, A - 41 

Escalo 1.000 

--------------_ ... _ .. ---------------_._---

Aren¡sca tobócea, fino a media, gris verdoso claro, con 

intercalaciones de copos delgados de caHzo compacto 

gris cloro. 

Caliza compacto Qris claro con intercalaciones de capos 

delQodas ele arenisco fina verde. 24 m 

Calizo compacta grIs oscura. m 
Calizo compacta Qrls med'iCi-"co"ri-iñter-c'oioClones de' arenisco 
grueso o conglomeródico gris verdoso. En lo base,arenis-

-, ca fino a medio. 5, 50 m 

Calizo compacto gris cloro a gris verdoso cloro. 1\ m 

de calizo compacta Qris oscura y arenisca 

fina Qris verdosa claro con Olcostephanus. 8,50 m 

Calizo compacto gris cloro f con escosas intercalaciones 

de arenisco muy fina, verde clara. 41m 

Alternacion de areniscos de grano fino a medio, grueso 

y conglomeradicos, gris verdosas ¡intercalaciones dclga-

das de caliza compacta gris clara, 37 m 

Calizo compacta <;ris clara, en capas delgados, 15 m 

---------_._- ------
Pedernal verde claro, en copos de hasta 40 cm. 5 m 

----_._----------------
Alternación de caliza compacto gris clara a gris oscuro 

y arenisco fino, verde oscuro, 9 m 

Lutito sílícificodo gris verdosa OSCura I con abundante 
cloritQ, 7,50m 

Calizo compacto gris claro. 4m 

Alternación, e~apat. delgodo~-,-de-colizó··c·ó;;;pact~o'+o~iS
cloro, en parte silicificodo y arenisco de grano fino o 
medio, gris verde OSCura. 4 m 

~ternQ-c·i6r; ;·-;n-~co·pas-· de-ZO - 30 cm de7-tobObr';Choso 
gris verde cloro y arenisco fino o medio gris verde 
OScuro. 4 m 

Roca intrusivo basal Albitófiro porfírico (pórfido Icucoto
notitico L Mosa fundamental formado principalmente por al
bita (An 8) y cuarzo i fenocristales de clorita euhedrol de 
hasta 1mm. 
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clara. Incluye un banco de cali
za con escasos moldes de Acan
thodiscus. 

Arenisca fina a media, gris verde 
clara, con : Olcostephanus, Acan-

16,50 m 

thodisCllS y Nalltillls. 1,50 m 

Caliza compacta gris clara, con in
tercalaciones de capas delgadas de 
arenisca fina, verde. Un banco de 
Olcostephanlls. 24,00 m 

Caliza compacta gris oscura, con 
abundantes Exogyra y Serpllla. 2,00 m 

Areniscas de grano medio a grueso, 
gris algo oscuras, con Acanthodis
CllS, Neocomites , Olcostephanus, 
Nalltillls, Exogyra, Arca, Pleuroto
maria, Aporrlzais, y algunos echi
noídeos. 

Caliza compacta gris clara a gris 
verdosa clara. Olcosteplzanus abun
dantes. 

Arenisca muy fina verde clara y 
arenisca gruesa verde clara. Dos 

5,50 m 

11,00 m 

bancos con Olcostephanus. 2,50 m 

Alternación de caliza muy com
pacta gris oscura, con arenisca fi
na gris verdosa clara con Olcoste-
phanus. 8,50 m 

Caliza muy compacta gris clara, 
con escasas intercalaciones de are-
nisca muy fina, verde clara. 41,00 m 

Alternación de arenisca gris verdo
sa de grano fino a medio, grueso y 
conglomerádicas, con intercalacio
nes delgadas de caliza compacta gris 
clara. 37,00 m 

Caliza compacta gris clara, en ban-
cos delgados. 15,00 m 

Pedernal verde claro, en capas de 
hasta 0,40 m. 5,00 m 

Alternación de arenisca fina verde 
oscura con caliza compacta gris 

oscura. 

Lutita silicificada gris verdosa algo 
oscura, con abundante clorita. 

Alternación en capas delgadas, de 
caliza compacta silicificada gris cla
ra, con arenisca de grano fino a me
dio verde oscura y lutita silicificada 
verde clara. 

Total 

9,00 m 

7,50m 

14,50 m 

200,00 m 

El espesor de 200 m en la Quebrada Meléndez,se 
reduce a aproximadamente 100 m en la región al es
te de la mina Agustina, 10 que estaría condicionado 
principalmente por el contacto irregular del albitófi
ro basal. 

Edad y Correlación. Las partes media y superior de la 
formación Abundancia son las que contienen los es
tratos más fosilíferos; corresponden principalmente a 
areniscas tobáceas gris oscuras y calizas compactas, en 
parte arenosas, también gris oscuras. La fauna es muy 
característica de la formación, ya que la mayoría de 
sus elementos no vuelven a aparecer en las formacio
nes estratigráficamente superiores a ésta. 

Fósiles predominantes y que existen en gran abun
dancia, son los ammonoídeos representados por: Ol
costephanus curacoensis Weaver, Olcostephanus co
piapoensis nov. sp., varias formas de Acanthodiscus 
y Neocomites aff. neocomiensis D'Orbigny. ""'",.",..,, 
también junto con éstos, Nautilus perstriatus Steuer. 
En esta fauna es muy significativa la presencia de fre
cuentes Olcostephanus curacoensis Weaver, especie 
que su autor describe como proveniente de los estra
tos marinos de la formación Mulichinco (Hg. 7), ubi
cada a 2 km al este del lago Auquilco en el norte de 
Neuquén, de edad valanginiana superior (Weaver, 
1931). Esta misma edael le atribuye Leanza a la espe
cie, en su cuadro estratigráfico propuesto en 1945. 
Las formas de Acanthodiscus que se encuentran, 
presentan afinidades con elementos del Hauteriviano 
inferior argentino. Sin embargo, este Piso no estaría 
representado en la formación Abundancia, ya que 
Acanthodiscus se presenta en las mismas capas con 
Olcosteplzanus curacoensis Weaver. Teniendo en cuen
ta la distribución vertical de esta última especie, se 
asigna a la formación Abundancia una edad valangi
niana superior. Su correlación cronológica más proba
ble es con la formación Mulichinco del Cretácico Infe
rior del Neuquén (Argentina). Recolecciones más re
cientes realizadas por el autor en estratos ele la for-
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mación Abundancia en la región de Copiapó, han de
mostrado que las capas con Olcostephanus curacoen
sis contienen también Lissonia riveroi (Lisson), lo que 
confirma la edad valanginiana superior de la forma
ción. 

Formación Nantoco 
Definición, Límites y Distribución. Esta unidad 

fue designada originalmente con el nombre de Calizas 
de Nantoco (Biese, 1942, p. 442) Y posteriormente 
caracterizada con el rango de formación (Biese, in 
Hoffstetter et al" 1957, p. 237). Aunque el nombre 
deriva del pueblo de Nantoco en el valle del río Co
piapó, la localidad y sección tipo se encuentran a 
unos 6 km al nor-noreste de ese pueblo y a 2 km al es
te de Punta del Cobre. La formación Nantoco corres
ponde a la secuencia de calizas marinas de mayor es
pesor expuesta en la región de Copiapó, y se interca
la concordantemente entre las formaciones Abundan
cia, infrayacente, y Totoralillo, suprayacente. El con
tacto inferior está definido por la primera aparición 
de capas de caliza compacta gris oscura, con color de 
meteorización pardo rojizo con abundantes concre
ciones ferruginosas, que se disponen sobre areniscas 
tobáceas gris verdosas de la formación Abundancia. 
El contacto superior también está marcado por un 
cambio litológico importante, ya que sobre las calizas 
compactas de la parte más superior de la formación 
Nantoco se dispone una secuencia de lutitas calcáreas 
muy fosilíferas, que corresponden a la formación To
toralillo. Según Biese (1942) la unidad se extiende en 
forma ininterrumpida desde Paípote por el norte has
ta más al sur de Chañarcíllo y, en afloramientos más 
aislados, hasta más al sur del río Huasco Las calizas 
de La Verbena y de Las Cañas, en este último tramo, 
corresponderían a la sección más inferior de la forma
ción Nantoco. 

Litología y Espesor. La formación Nantoco está cons
tituida principalmente por calizas de color gris 
claro a gris oscuro, en capas delgadas a gruesas, con 
intercalaciones de lutitas calcáreas predominantes en 
la parte media de la unidad, y calizas gris oscuras, bre
c1lOsas, en parte bituminosas, en los 120 metros supe
riores de la formación. 

Basado en parte en la distribución vertical de tipos 
litológicos y en parte en cambios faunísticos, Biese 
(op. cit" p. 442) subdividió esta formación en 3 uni
dades a las que no definió explícitamente como miem
bros, pero a las cuales representó separadamente en el 
mapa geológico a escala aproximada 1 :150.000. Estas 
son, de arriba hacia abajo, las siguientes: 

Nantoco Gama - Caliza "esquistosa" 
gris clara a negra, bi-

Nantoco Beta 

Nantoco Alfa 

tuminosa. 50-80 m 

" Caliza esquistosa" 
gris clara,con colores 
de alteración amad-
110 Y rojizo. 

Caliza gris clara, 
compacta, en bancos 

250-300 m 

gruesos 300-400 m 

Total 600-780 m 

El estudio estratigráfico detallado de esta forma
ción en Quebrada Meléndez, a 3 km al noreste de Tie
rra Amarilla, ha permitido reconocer que si bien la 
unidad Nantoco Gama es de fácil individualización 
en el terreno, las unidades Nantoco Alfa y Beta pre
sentan pocas diferencias litológicas y su separación se 
hace difícil si no se cuenta con antecedentes faunísti
cos. Biese (op. cit.,p.446) ubica el límite entre ambas 
en el nivel estratigráfico que contiene Cerithinella y 

los ammonites del género Crioceras; este lí
mite, que es más bien biostratigráfico, no resulta prác
tico para los fines del levantamiento geológico regio
nal. Se propone, en consecuencia, la distinción de so
lamente dos miembros en la formación Nantoco, que 
serían los siguientes: 

" Miembro superior, 
constituido por calizas gris oscuras, calizas bi
tuminosas, en parte brechosas, que generahnen
te contienen abundante yeso. Corresponde a la 
unidad Nantoco Gama de Biese. 

" Miembro inferior, 
constituido por calizas compactas, gris claras a 
gris oscuras, con escasos fósiles y abundantes 
concreciones ferruginosas en su parte inferior y 
media y con intercalaciones de lutitas calcáreas 
fosilíferas, en su parte superior. Corresponde ~ 
las unidades Nantoco Alfa y Beta de Biese 
(op. cit.) 

En los levantamientos geológicos a escala 1: 50.000 
realizados en la región al este y sur de Copiapó, espe
cialmente en la región de los cuadrángulos Cerrillos 
(Segerstrom y Parker, 1959), Quebrada Paipote (Se
gerstrom, 1960), Pintadas (Segerstrom et al., 1963) 
y Chañarcillo (Segerstrom y Moraga, 1964) se ha po
dido distinguir estos dos miembros en la formación 
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Nantoco, ya que además de una obvia diferencia en 
su litología, el miembro superior, por su gran conteni
do de yeso se presenta por lo general más deformado 
que el miembro inferior, constituyendo una franja de 
afloramientos muy característica. El contacto entre 
ambos miembros está marcado por el cambio de cali
zas gris medias en capas delgadas con intercalaciones 
de lutitas calcáreas del miembro inferior, a la caliza 
compacta gris oscura del miembro superior, que con
tiene abundantes pequeños gastrópodos (Valvata, Hy
drobia) y que en parte se presenta muy fracturada,bre
chosa y yesífera. 

La formación Nantoco, estudiada en Quebrada Me
léndez, 2-3 km al norte del perfil estudiado por Biese 
en base al cual definió la unidad, está constituida de 
la siguiente manera (fig.3): 

Techo: Formación Totoralillo. Lutitas calcáreas gris 
claras. 

- Miembro superior, 
Caliza compacta gris oscura, en par
te pizarrosa, con bandas de meteori
zación pardo-rojizas y grises alterna
das. En los 15 m superiores contie
ne varias capas delgadas con Lucina, 
Nucula y otros pequeños bivalvos 
mal conservados. 

Caliza compacta gris oscura, en par
te brechosa, con abundantes vetillas 
de calcita. En la base, brecha calcá
rea con clastos de caliza gris oscu
ra. 

Alternación, en capas delgadas, de 
caliza pizarrosa gris oscura, con are
nisca gris clara de grano medio. 

Caliza pizarrosa gris oscura. 

Caliza pizarrosa gris oscura, con 4 
capas muy fosilíferas (Valvata, Hy
drobia, Bythinia, Lucina ). 

Espesor del miembro superior 

- Miembro inferior 
Caliza compacta gris media a gris 
oscura, en capas delgadas, con inter
calaciones de capas delgadas de lu
lutita calcárea. Escasos fósiles (Exo-

83,00 m 

12,00 m 

15,00 m 

7,00m 

7,00 m 

124,00 m 

gyra). 145,00 m 

Caliza compacta gris clara, con in
tercalaciones de lutita calcárea del 
mismo color. Escasos fósiles (Ser
pula, Exogyra ). 

Alternación, en capas delgadas, de 
caliza compacta gris oscura y lutita 
calcárea gris oscura. 

Lutita calcárea gris oscura, en capas 
delgadas, con abundantes fósiles: 
Turritella, Serpula, Exogyra, Crio
ceras. En la parte media de la sec
ción, intercalación de arenisca ver
de de grano fino, de 2 m de espesor. 

Alternación, en capas delgadas, de 
caliza gris clara y lutita calcárea gris 
clara. Crioceras muy abundantes. 

Caliza compacta gris oscura con 
Exogyra, Serpula y abundantes con
creciones ferruginosas. En la base, 
capa con abundantes Terebratula y 
Exogyra, de 5 m de espesor. 

Caliza compacta gris clara a gris os
cura, en capas delgadas; superficie 
meteorizada color pardo a pardo-ro
jizo. Abundantes concreciones fe
rruginosas y escasos Nautilus y Exo
gyra. Intercalación de una capa de 
toba verde clara, de 0,30 m de es-

50,00 m 

16,00 m 

20,00 m 

20,00 m 

55,00 m 

pesor. 320,00 m 

Pedernal gris-rojizo, algo calcáreo. 6,50 m 

Toba verde clara, con abundantes 
feldespatos. 22,00 m 

Caliza compacta gris clara a gris 
oscura, con abundantes concrecio-
nes ferruginosas. 97,00 m 

Espesor del miembro inferior 751,00 m 

Espesor total de la formación Nantoco 875,00 m 

Base: Formación Abundancia. Tobas gris verde cla
ras. 

Biese determinó para la formación Nantoco un es
pesor total variable entre 600 y 780 m. El perfil estu-
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Fig. 3.- SECCION COLUMNAR DE LA FORMACION NANTOCO 

y PROCEDENCIA ESTRATIGRAFICA DE LA FAUNA 

Perfil en Quebrado Mele'ndez 
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diado en Quebrada Meléndez indica un espesor total 
de 875 m , de los cuales 124 m corresponden al miem
bro superior (= Nantoco Gama) y los 751 m restan -
tes, al miembro inferior de la unidad Nantoco Alfa 
y Beta). 

Edad y Correlación. Las únicas formas fósiles de va
lor cronológico encontradas en la formación Nantoco 
son ammonites del género üioceras, que se presentan 
a 500 m de la base de la unidad (fig. 3). Bajo este ni
vel fosilífero, los fósiles más frecuentes son pequeñas 
formas de Exogyra, Serpula y escasos Nautilus. Los 
ammonites corresponden a la forma Crioceras andi
num Gerth, descrita para el Neocomiano de la región 
del Neuquén, Argentina. Según Weaver (1931, p. 466) 
esta especie se presenta en la parte media de la mitad 
superior de la formación Agrio en el Neuquén, y ten
dría una edad hauteriviana superior - barremiana infe
rior. 

En consideración a que la especie tiene su primera 
aparición a 500 m de la base de la formación Nanto
co, los 375m superiores de la unidad, correspondien
tes a la parte alta del miembro inferior y al miembro 
superior, serían asignables al Hauteriviano superior. El 
resto de la formación, o sea la mayor parte del miem
bro inferior, representaría en consecuencia el Hauteri
viano inferior; corrobora esta edad el hecho de que es
te miembro se sobrepone concordantemente a la for
mación Abundancia, de edad valanginiana superior. 
La correlación cronológica más probable de la for
mación Nantoco, es con la parte inferior y media de 
la formación Agrio en el territorio de Neuquén, Ar
gentina (fig. 7). 

Formación Totoralillo 
Definición, Límites y Distribución. En el tramo 

comprendido entre las quebradas Meléndez y Cerrillos 
y hacia el este de la franja ocupada por las formacio
nes Abundancia y Nantoco, Biese (1942, p. 442) dis
tinguió una secuencia de margas (*) de 150 a 180 m 
de espesor, para las cuales propuso el nombre de Mar
gas de Totoralillo, aludiendo al pueblo de ese nombre, 
ubicado a unos 2,5 km al sur de la desembocadura de 
la quebrada Cerrillos en el valle del río Copiapó. La 
secuencia fue posteriormente considerada con rango 
formacional (Biese, in Hoffstetter et al., 1957, p.35 5), 
indicándose que las localidades típicas se encuentran 
a 5 km al este de Punta de Cobre y al suroeste del 
pueblo de Totoralillo. 

(*) Lutitas calcáreas 

Originalmente Biese describió esta formación se
gún un perfil trazado al este de Punta de Cobre y al 
sur de Quebrada Meléndez, el cual coincide bastante 
bien con el obtenido durante el presente estudio en 
Quebrada Meléndez; ésta debe reconocerse como la 
sección típica. La formación presenta arealmente un 
desarrollo litológico muy uniforme, consistente en lu
titas calcáreas alternadas con caliza margosa, en capas 
delgadas; ella se dispone concordantemente entre las 
formaciones Nantoco, infrayacente y Pabellón, sobre
yacente. El contacto inferior es fácilmente reconoci
ble por el cambio de calizas compactas gris oscuras del 
techo de la formación Nantoco a lutitas calcáreas muy 
fosilíferas, de estratificación fina, que caracterizan la 
formación Totoralillo. El contacto superior está defí
nido por el cambio de lutitas calcáreas de esta unidad, 
a pedernal gris muy oscuro que se presenta en Jos 40 
metros basales de la formación Pabellón. 

Litología y Espesor. La formación Totoralíllo fue es
tudiada en detalle en Quebrada Meléndez, donde sus 
primeros afloramientos se encuentran aproximada
mente a 5 km al este del valle del río Copiapó. Está 
constituida por una alternación, en capas delgadas, de 
lutita calcárea gris clara a gris oscura, y caliza margosa 
del mismo color; contiene escasas intercalaciones de 
caliza compacta gris clara a gris oscura. La unidad se 
destaca por su estratificación fina y por ser muy fo
silífera. Biese (1942, p. 442) distinguió en esta forma
ción una secuencia inferior, de 150 a 180 m de espe
sor, que designó como Margas de Totoralillo Alfa, y 
una superior de 20 a 40 m de espesor, denominada 
Margas de Totoralillo Beta. Si bien podría hacer esta 
separación en base a un estudio muy detallado de 
la fauna, las diferencias que se pueden establecer pa
leontológicamente no son tan importantes como pa
ra aceptar esta subdivisión, ni aún con fines biostra
tigráficos. Además, no existe ningún quiebre litológi
co que pudiese en parte justificarla. En consecuencia, 
no se distinguen miembros en esta unidad, cuyo espe
sor total es de 226 m. 

La secuencia litológica y distribución vertical de 
los niveles fosilíferos de esta formación se indican 
en la figura 4, cuyo resumen es el siguiente: 

: Formación Pabellón 

Lutita calcárea gris clara, en capas 
delgadas, con escasas intercalacio-



Fig. 4.- SECCION COLUMNAR DE LA FORMACION TOTORALlLLO 

y PROCF.DENCIA ESTRATIGRAFICA DE LA FAUNA 
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Eriphylo, GOllltropodc A - t46 @ 

.eo NI/culo, Ll/cinC, IIlDC<Jrditl, ¿!Ido JI. '45 t€J 
OODtropoda A-I'!4 ~ Am~Qnlt •• , Leca, ¿l/eino, Gos'ropocto A-f4! 

N<1l1liIIlS, Crioc.ro$, !lalHOp()(fo A '42 

~ '40 rri(!onlc, /..t.f/:ino. EX9f1yréf 
_ -141 

ExoflJ'ro, /..vclna I 008trOjlo<:0 A -140 

Exogyra, ¿"cinc, muy qbunéC'T.t&, @ 

Lucino, Exog)'ra, rrigonl<1, S .. ~rpllla, C,rlfhlllm @ '50 
A 138 

A - '3~ lll~l~ CriocerCJ, ¿ucinc, Coro/s, E.:oopyra, Aclagon @ 
JI. - '33 .-

Gattropodo. abundaMes A- '52 
Crioc~ro$, Exogyr", Go,tropoda !\ 1!1 e 

'20 
erioe,ra" Exogyro, Lucin:: 

110 

'00 

90 

00 

60 

50 

Crioctlro; A - '29 

Crioc,ros A- '27 

CriOC'NU, /..lIe/na, Gostropodo A- '26 

CrIOCflrOJl, Exol1yra, Arca, Goatropodo A-~24 G 
Exogyra, SerpulO A - t23 I M -;3 

Exogyro y poquetlos gastropoóo1' ~,_I?O J¡.~1¡.:.1 @ 

Ex"g)'ro 1\-119 G 
Lile/no 

Exog)'rc, Ll/cinc, SerpL.11l: " \;iJ3t"'opodo$ A-U!,} t0 
W ~M 

30 

ExoJ1,Yro, s,rpII/a 'J Qostropodo$ 1\-114 @ 
Exo(J)'ra, rril10n1o, /..uclno .'! PQqueft(¡1), va¡fro~ ~ 
pOdos A-113, M-12 

Po:loc¡'podos obt!ndanHc: 

TOmbion 

,llporrhois f C,r/!/lIV¡i', ,í " ¡ ')# :'if, ./e 
-." 

o -_.~-------------------------_._---

Lutito cOleo'roo Qris cloro. on copa'J delgodal, ':::';¡fJ 

intercolociones de copo, d4lg0dO$ (h~ calizo Qri: 

claro. 32 m 

Alternación I tll copos dOlO oda, de h.:rlt<J <;olcorea 

y coliza margosa orle olcura, con ucola, bancOI 

do calizo eomtl0cto grl. cloro O Qri:l o; 1.;,I7t') i¡¡fer~ 

colados, 

Caliza compacto orie cloro o oris oscuro en porto 

bitumino.o, en copos dOloados ¡ con alounas eOpo!t 

do lutifa cOleóro-o intercolodos. 

Altornación, en copos delgada., do calizo nJorgoen 

on, cloro o gns o.curo 'J lutlta cOleóroa Qr!e 

claro Intercalaciones !1o :':011:0 compacta \lrti 

clara. 44,50 m 

I 
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nes de capas delgadas de caliza gris 
clara. Fósiles muy abundantes: An
cyloceras, Crioceras, Ostrea, Lucina, 
Aporrhais 32,00 m 

Alternación, en capas delgadas, de 
lutita calcárea y caliza margosa, gris 
oscuras; escasas intercalaciones de 
caliza compacta gris oscura. Fósiles 
muy abundantes: Crioceras, Exogy
ra, Lucina, Trigonia, Eriphyla Nu
cula, Leda, COI'bis, Isocardia, Arca, 
Cerithium, Aporrhais, etc. 124,00 m 

Caliza compacta gris clara a gris os
cura, en parte bituminosa, con algu
nas intercalaciones de lutita calcá
rea. Capas de estratificación fina. 
Fósiles abundantes pero muy frag
mentarios: Lucina, Exogyra, Apo-
rrhais 24,50 m 

Alternación, en capas delgadas, de 
lutita calcárea gris elara y caliza 
gris oscura. Fósiles abundantes : 
Exogyra, Lucina, Trigonia, Serpu
la, Aporrhais, Cerithium, Actaeon, 
etc. 44,50 m 

Total 225,00 m 

Base: Formación Nantoco 

Edad y Correlación. En forma tentativa Biese (1942, 
pA45) asignó una edad barremiana a la formación To
toralillo; ésta fue posteriormente rectificada por Ta
vera (1956, p. 211) quien, considerando la presencia 
en esta unidad de Crioceras andinum Gerth y de Crio
ceras diamantense Gerth, le asignó adecuadamente 
una edad hauteriviana, especificando además que re
presentaría el término del Hauteriviano. El presen
te estudio confirma la presencia de varias formas de 
Crioceras, incluyendo las arriba indicadas, práctica
mente a través de toda la secuencia por encima de 
los 70 metros basales. La edad relativa que se puede 
precisar en consecuencia, es hauteriviana superior. Sin 
embargo, no es probable que el techo de la formación 
coincida con el término del Hauteriviano corno sostie
ne Tavera (op. cit., p. 211), ya que la parte inferior de 
la sobreyacente formación Pabellón contiene formas 
de Crioceras muy cercanas a las que se encuentran en 
la formación Totoralillo y que también podrían a
signarse al Hauteriviano superior. 

En la del Neuquén, Argentina, Weaver 

(1931, p. 57) indica que la parte inferior de la mitad 
superior de la formación Agrio, compuesta de lutítas, 
lutítas calcáreas y calizas, contiene numerosas espe
cies de O'lo ceras , siendo las más comunes O'loceras 
andinum Gerth y Crioceras díamantense Gerth, que 
caracterizan el Hauteriviano superior. Estas formas se 
presentan tanto en la formación Totoralillo corno en 
la parte media y superior de la infrayacente formación 
Nantoco, de manera que ambas serían cronológica
mente correlacionables con esa parte de la formación 

(fig. 7). 

Formación Pabellón 
Definición, Límites y Distribución. La parte supe

rior de la secuencia neocomiana marina expuesta al 
sur de Copiapó, fue denominada originalmente Cali
zas de Pabellón (Biese, 1942, p.444) Y posteriormen
te individualizada con el rango de formación (Biese,in 
Hoffstetter et al., 1957, p. 252). Biese (op. ciL) la ca
racterizó como constituida principalmente por cali
zas que se sobreponen concordantemente a la forma
ción Totoralillo, típicamente expuestas al norte y sur 
del pueblo de Pabellón, ubicado aproximadamente a 
9 km al sur de la desembocadura de la Quebrada Ce
rrillos en el valle del río Copiapó. Sin embargo, el 
perfil en base al cual el autor citado describió la u
nidad, se encuentra al este de Punta del Cobre y co
rresponde al área de afloramientos comprendida entre 
Quebrada Meléndez y Quebrada Cerrillos estudiada en 
el presente trabajo; allí se han evidenciado cambios 
importantes en el desarrollo litológico y espesor de la 
formación. En este sector se estudiaron dos secciones, 
una en Quebrada Meléndez y otra en Quebrada Cerri
llos, en base a las cuales se complementa en este traba
jo la definición de la unidad. 

La formación Pabellón, constituida por calizas, pe
dernal y varias intercalaciones de sedimentos elásticos, 
se dispone concordantemente sobre la formación To
toralillo. Su límite inferior corresponde al contacto 
entre capas de pedernal gris oscuro a negro que apa
recen en la base de la unidad y las lutitas calcáreas de 
la formación Totoralillo. Su límite superior corres
ponde a un contacto pseudoconcordante con rocas 
sedimentarias elásticas continentales de color predo
minantemente rojizo, que se sobreponen. A pesar de 
que la disposición estructural de estas últimas, es prác
ticamente la misma que la de la formación Pabellón, 
la pseudoconcordancia se infíere debido a que hay 
una variación de espesor importante de la formación 
Pabellón desde la Quebrada Cerrillos en el sur (708 m) 
hasta la Quebrada Meléndez en el norte m), o 
sea, en un tramo de aproximadamente 10 km. Esto 
podría sugerir la existencia de una discordancia de 
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erosión en el contacto entre ambas unidades que trun
ca la formación Pabellón hacia el norte, Las rocas 
elásticas continentales sobrepuestas, integran el miem
bro Checo de Cobre de la formación Cerrillos defini
da por Segerstrom y Parker (1959, p, 10), Estudios 
realizados posteriormente han demostrado que la for
mación Pabellón desaparece a unos 14 km al norte de 
Quebrada Meléndez y que hacia el sur se engruesa 
progresivamente hasta alcanzar un espesor de 2,000 m 
en el área de Sierra Lechuza, ubicada a unos 35 km al 
sur de Quebrada Cerrillos (Segerstrom, 1968, p, 17), 
Además, se han encontrado clástos con fósiles de la 
formación Pabellón en los sedimentos elásticos de la 
formación Cerrillos (Segerstrom, op, ciL, p,23), lo 
que confirma la existencia de una discordancia de ero
SIón entre ambas unidades, 

Litología y Espesor. Debido al desarrollo litológico di
ferente que presenta la formación Pabellón en sus dis
Hntas áreas de afloramiento y a la variación importan
te de su espesor, se estudiaron en detalle dos secciones 
que tipifIcan la unidad en el sector comprendido en
tre las Quebradas Meléndez y Cerrillos. 

La sección completa de la formación en Quebrada 
Meléndez, con base y techo definidos, está constitui
da principalmente por calizas, en parte arcillosas y a
renosas, en su mitad inferior; los 40 metros inferiores 
se caracterizan por la presencia de capas de pedernal 
gris oscuro a negro. La mitad superior, en cambio, es 
predominantemente elástica, constituida por arenis
cas, conglomerados y brechas, de color predominante
mente verdoso, que contienen intercalaciones de 
caliza gris clara a gris verdosa clara y pedernal, Los 
sedimentos elásticos constituyen aproximadamente 
el 650 10 de la mitad superior de la formación y se 
caracterizan por contener clastos principalmente de 
rocas ígneas queratofíricas. La secuencia estratigráfica 
y distribución general de la fauna es la siguiente 
(fig, 5): 

Techo: Rocas sedímentarias elásticas continentales. 
Discordancia de erosión, 

Calíza compacta gris clara, con Pec
ten, Ptychomya, Ostrea, Astarte, 
Nalica, Serpula, Incluye un filón 
manto de lamprófiro porfírico de 
3 m de espesor 

Arenisca fina a media, verde 
elara; color de meteorización par
do rojizo. Granos subredondeados 
de augita, hiperstena, magnetita, oli-

16,00 m 

goelasa y de rocas porfírícas hialo
fíticas, 
Cerithium, Turritella, Trigonia, Os
trea, Pecten, 

Caliza compacta gris elara, con Tri
gonia, Iso cardia , Cardium, Lima, 
Serpula, Aporrhais y Echinoidea. 

Pedernal gris claro a gris oscuro, con 
vetillas de calcita. Incluye una capa 
de caliza de 0,50 m, con: Aporrhais, 
Lucina, Exogyra, Ena/laster, 

Caliza compacta gris clara a gris ver
dosa clara, con intercalaciones de 
caliza arenosa. Abundantes fósiles: 
Ostrea, Exogyra, Trigonia, Pecten, 
Isocardia, Cucullaea, Tylostoma, A
porrhais, Nautilus. 

Brecha gris verdosa, con fragmentos 
de queratófiros de hasta 3 cm; ma
triz arenosa-arcillosa. 

Conglomerado fino gris verdoso; 
matriz arcillosa con abundante clo
rita; los fragmentos mayores son 
hasta de 8 mm de diámetro y con
sisten en queratófiros porfíricos y 
granófiros con albita y cuarzo. 

Alternación de caliza compacta gris 
clara y caliza arcillosa gris verdosa 
clara. Fósiles en la parte superior e 
inferior de la unidad: Isocardia, Lu
cina, Pecten, Ostrea, Exogyra, Per
na, Trigonia, Echinoidea. 

Arenisca calcárea de grano fino, 
gris clara, 

Caliza compacta gris clara a gris os
cura, en parte arenosa, con escasas 
intercalaciones delgadas de lutita 
calcárea. 
Crioceras, Exogyra, Ostrea, Arca, 
Lucina, Trigonia, Pecten, Cardium, 
Panopaea, Gervillia, Terebratuk 

Pedernal gris muy oscuro. 

Alternación de caliza margosa y lu
tita calcárea gris media a gris oscura. 

27 

98,00 m 

5,00m 

14,00 m 

27,00 m 

12,00 m 

40,00 m 

54,00 m 

5,00 m 

122,00 m 

3,00 m 

33,00 m 
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Fig. 5.- DE LA FORMACION 

ESTRATIGRAFICA DE 

SECCION COLUMNAR 

y PROCEDENCIA 

PABELLON 

LA FAUNA 

Perfil en Quebrada Meléndez Escajn 1 ' 2.000 

433-~ pecten"; Ptychomyo, Os/reo, A$¡;;-;e~,-¡;¡nna~~'" @ 
NaNeo. A - 223. Filón monto} ¡ampro'firo 

calizo compacta gris clara 16 m. (incluye 

_ 420 porf,'rico, 3m. @ 
Os/reo, Plychom)'o, ExogyrCf.. __ 

filón manto de :3 m ), 

~~!!/a, ... ..é'_._~=_ .. _ 
400 

380 

Filón mon,oJ :cmprótiro porf{rico :, f' 

360 
C¡Jr,'í'i;::Jw (O,40m) A~218J M··31 

Tur,i::!/Io 'bundont0 (O,20rn} A 21! 

340 

Aporrhals, Lue/no, Exogyra, énol/aster, A 209 
300 

----Naüt7j(js~ "ExOf}y'-o; -fY7oslóñia:- ,~, A - 205 

Os/reo, Pecten, Trigonio, A - 204 
Trigonia, Peeten,lsoeordlo, Cueullol'o, Gostró~ 
podo. A - 203 
Isocordlo, Triqonlo, Noulllus, Exoflyro{A-199, 
Isocor:d1o, Cuculloeo, A -196, 7, A-201. 
pelee/poda, A -195, _. ___ _ 

280 

240 

Arenisca tina o media I gris verde claro j 

color de meteorización pardo rojizo, Cemento 

glouconltico 1 granos subredondeodos de augita 

hlperstena, mognetita, 01i90c1050, y de rocas 

porf{ricos h¡olofíticos. 98 m (incluye fi¡ón 

monto de 3 m) 

oscuro I con vetillos 
de O,50m. de co-
14m. 

Calizo compacto gris cloro o gris verdoso cloro; 

intercalaciones de, calizo arenosa, 27 m, 

Brecho gris verdosa; fragmentos d(> queratÓfiros 
de hasta 3, cm. 12 m. 

Conglomerado fino gris verdoso; motriz escasa¡ 

clastos de hasta 8 mm de Queratófiros porftricos 

granófiros con albita y cuarzo y leucotonalitas (7) 

40m, 

z 
O 
..J 

..J 

W 

ro 
<l 
o.. 

O 
o:: 
ro 
:::;: 
w 

220 
Echinoideo t Lucino, pec/en, Os/reo, E'xogyro, - @ 

-.. - .. -.-------------.--.-- .----.-----.---+----1 
/socordlo 1 Pleur%morlo, Serpulo A - 191 A, 

200 

180 Tel/ino ('?) abundante, A-lB? @ 
Exogyro A-188 <§) 
Trt{/onlo, Isocordla, Perno, Ostreo, Ecluno/deo A18S ~ 

160 

Crloceros, Exogyro, Arca, Lvcino. A 184 

Ostrea, A-182 140 
A -181 Exoqyro, Trigonlo, Terebrofulo. 

Exouyro, pecfen, $erpula. 
Cordium. A 178 

A - 179 
120 

Os/reo, Peclen. A -177 
Exogyro, $erpula, A -175 

100 

80 Criocf!Jros (czc(Jsüs " A -172 

60 
Ponopoea 1 Triflonia, Cucul/oea 1 E xogyro, 
Perno, Gervl/llo A 169 

Crioceros, A -166 

-40==== 

20 

O 

Al1ernación de calizo compacto gris claro y 

calizo arcillosa gris verdoso claro, En porte 

calizo arenoso. 54 m 

Calizo compacto gris claro (1 gris oscura ¡ en 

parte caliza arenosa; escosas intercalaciones 

delgadas de lutíto calco'reo. 112 m 

__ Pedernal gris muy OSCuro. - -3"'ffi-

Alternac¡ón de colizo margoso '1 lutita calcó-

reo, gris cloros. 33 m. 

<l 

1-

W 

ro 

z 
O 
..J 
..J 

W 

ro 
<l 

o.. 

O 
o:: 
ro 
:::;: 

w 
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Pedernal gris muy oscuro a negro, 
con vetillas irregulares de calcita. 4,00 m 

Espesor Total: 433,00 m 

Base: Formación Totoralillo. 

En Quebrada Cerrillos la secuencia completa de la 
formación Pabellón es de 708 m de espesor y 
está integrada por una mayor proporción de calizas 
que de sedimentos clásticos. Los 260 m inferio
res están constituidos por calizas de estratificación 
media a gruesa, en la base de las cuales se presenta la 
unidad de pedernal gris oscuro a negro, al igual que 
en la sección de Quebrada Meléndez. Sobre esta sec
ción aparecen los sedimentos clásticos, en forma de 
areniscas, areniscas brechosas y conglomerádicas, que 
constituyen intercalaciones en las calizas, en espeso
res variables entre S y 40 m. En esta parte de la 
formación, de 440 m de espesor (fig.6), la proporción 
de sedimentos clásticos alcanza solamente a 300

/0 

o sea, disminuye en poco más de la mitad con respec~ 
to a la que constituye la mitad superior de la sección 
expuesta en Quebrada Meléndez, evidenciando un im
portante cambio de facies. Al igual que en esta última 
localidad, los sedimentos elásticos contienen princi
palmente fragmentos derivados de rocas ígneas quera
tofíricas y también de pedernal. 

En Quebrada Cerrillos, la secuencia estratigráfica y 

faunística de la formación Pabellón es la siguiente: 

Techo: Rocas sedimentarias clásticas continentales. 
Pseudo concordancia. 

Caliza gris clara a gris verdosa clara, 
de estratificación media a gruesa, 
con abundantes Agria y Cucullaea, 
Exogyra, Modiola, Pecten Ptycho
mya, etc. 

Conglomerado, arenisca y caliza, a
proximadamente en la misma pro
porción, con abundantes Agria y 

23,00 m 

Bryozoa. 20,00 m 

Caliza compacta gris clara a gris os
cura, de estratificación gruesa. Bry
ozoa, Brachiopoda, Echinoidea, He
xacorales, Ostrea, Pecten. 

Arenisca media a muy gruesa, verde 
clara. 

Caliza compacta de estratificación 

19,00 m 

6,00 m 

gruesa. Echinoidea, 08trea, Trigo
nía, Gervillia. 

Arenisca muy fina gris clara. 

Caliza compacta gris clara, de estra
tificación gruesa a muy gruesa. E
chinoidea, Espongiarios, Bryozoa, 
Hexacorales, Exogyra, Pecten. 

Arenisca media a gruesa, gris verdo
sa clara. 

Caliza compacta gris clara a gris os
cura, de estratificación gruesa. 08-
trea, Exogyra, Cardium, Pecten, Ser
pula. 

Arenisca muy fina, gris verdosa cla
ra, de estratificación gruesa. Pecten. 

Caliza arenosa gris verdosa clara. 
Exogyra. 

Arenisca fina a gruesa y arenisca 
brechosa con clastos calcáreos y de 
rocas porfíricas. Pecten, Ostrea, 
E'xogyra. 

Caliza compacta gris clara a gris os
cura, en parte arenosa, de estratifi
cación gruesa, color de meteoriza
ción pardo rojizo. Exogyra, Cucu
llaea, Arca, Pecten, Cidaris. 

Arenisca media, gris verdosa clara. 
Trigonia, Cucullaea, Modiola, Exo
gyra, Ostrea, Pecten. 

Arenisca brechosa de queratófiro, 
gris verdosa clara, con clastos de 
queratófiro y pedernal de hasta 
5 cm de diámetro. Incluye 6 m de 
pedernal brecho so , rojizo. 

Caliza compacta gris clara, de estra
tificación media a gruesa; superficie 
meteorizada color pardo rojizo. 
Muy escasas intercalaciones de ca
liza arenosa y lutita calcárea gris 

58,00 m 

6,00 m 

33,00 m 

8,00 m 

28,00 m 

14,00 m 

27,00 m 

32,00 m 

99,00 m 

10,00 m 

60,00 m 

media. Pinna, Pecten, Bryozoa. 207,00 m 

Pedernal calcáreo, gris muy oscuro 
a negro, de estratificación gruesa. 9,00 In 
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Perfil en Quebrado Cerrillos 

-709-----------------------

700----CücuJloeo, Exo{Jyro, Modlolo, Pecfen, Plychomyo, _@ 
Pleur%mado, Aporrhois, Agrio, ~;~j~' g:117~'_ @ 

=-;;C;:;-7M"A"N"T"'0:C-"A"'N""O="'IT=1 CZ---718"'""m:--....ll.:-119 t§) 
MANTO ANOESITICO. 50 m €l 680 

Bryozoo, Hexocoroles, 05lroo. 

640 Bryozool Brochiopodo 1 Echinoideo, Pecren 0-105 @ 

-620 

600 

580 

560 

540 

520 

500 

Ech¡noideo¡ Os/reo, Tr/flonio, Gerv/I//(} D-IOI @ 

Gerv///io 0-98 

Espogiorios, C/dorts 0-97 -----0:96 ~ 
EChinoideo, Bryozoo, e/dar/s, Exogyro, Pecten. _:-<'@ 
HexQcoroles, Cldon's, Den/al/um D - 95 

Cidaris, Dentolium, Bryozoo D-94 

serpu/a 0- 83 

Ostreo, éxogyro, Peclen, Serpu/O D-80,81 @ 
Pee/en, Exouyro, Cordlum 0-79 @ 
PIJe/en, Serpulo. D -77 t9 

Pecten, 0-75 ------_._._--------
4RO 

Exooyrc. 0-

460 -----------_._. 
Pe e/en, Os/reo, Exo{Jyn) 

-44ú 

420 
55 

400 PErlefl, Sl:lpt)!O, e/úo¡!s. [l-64 

-30a 

Escalo 2.000 

Caliza compacto gris Cloro, d. estratificación 

grueso. 58 m. 

10 

(;oOzo compacto gris cloro, de es trotificoción 

grueso o muy grueso 33m 

Calizo compacto gris cloro 

estrntificoción grueso. m. 

Arenisco muy fino, gris verdoso cloro 1 

trotificoción gruesa. 14 m _._oo _________ o~_ 0_. ________ ' ______ ' __ 1 

Cal¡zo orenosa, Qrif< 

De abajo hacia arribo. arenisco grueso 

grueso I gris cloro, cemento cOlcó'reo, 

coción medio o 

mento calcó reo 

rocos porf{ricas. 

Calizo compacto gris clOro O 

de rn<>teorizadón pardo roji;:o 

<! 

¿ 

2 

<1 

'" 

o 

-, 

o 



~360 
340 

320 

280 

-160 

140 

12G 

100 

80 

60 

40 

20 

f)- <.>0 

Trir;onia, Cuculloeo, -¡¡;;(¡¡ola - 5'6" ~ 
Exogyra, Os/reo, Pecten, O 

Toxosler: No/leo, Exogyro, Cidoris, !1erpula, 0-49 @ 
EChinoideo , Bryozoo, Perno, Tn{jomo, Cucvl/aea,}@ 
Peclen; Serpulo. Hexacorrd('''l, 1"-47 

Concreciono s ferruginosas alargados. 
Bryozoo_ D - 33 

3 ,5 mm. @ 

o -------.-.-------.. -----.--------

OO' .......... . 

Calizo IJíl3 media a gris oscuro, el. porte 

orenoso l de estratificación grueso; ':010) da 

meteorización ;¡ordo rojizo 47 m. 

Arenisca medio 1 gris verdoso cloro 10 m 

Arenisca brechas o do Queratótiro, gri, verdo-
sa cloro, 13 m. 

6 m_ 

Arenisca brechase de querofótiro Qris verdoso 

clara; frogmento de queratótirc pedernal 
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Secuencia en Copiapá 

Formación Pabellón 

Formación Totoralillo 

Formación Nantoco 

Formación Abundancia 

Fig. 7. Correlación de las formaciones del Cretácico Inferior 
de Copiapá (Chile) y del Neuquén (Argentina) 

Fauna Secuencia en Neuquén Zonas FaunÍsticas 
(Weaver, 1931) 

Agria blumenbachi Columnastrea antigua Gerth 

Abundantes hexacorales, 
Echinodermos, etc. 

Clypeopygus robinaldi-

Crioceras 
nus d'Orb. 

Crioceras andinum Gerth, Formación Agrio 

Crioceras diamantense Gerth Crioceras andinum Gerth 

Crioceras andinum Gerth 

Holcoptychites 
neuquensis (Douv.) 

Sin ammonites 

O lcostephanus 
Acanthodiscus Formación Mulichinco Astieria laticostata Gerth 

Neocomites 

Edad 

Barremiano 

a 

Aptiano? 

Hauteriviano 
Superior 

Hauteriviano 
Inferior 

Valanginiano 

Superior 
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Caliza margosa y caliza compacta 
gris oscura; color de meteorización 
pardo rojizo, 31 , 00 m 

Pedernal gris muy oscuro a negro. 9,00 m 

Espesor total: 699,00 m 

Base: Formación Totoralillo. 

En el área al sur de Punta del Cobre, Biese (1942, 
p. 441) subdividió la formación Pabellón en tres 
miembros denominados, de abajo hacia arriba, Pabe
llón Alfa, Beta y Gama, los cuales tienen validez re
gionaL Pabellón Oó corresponde a la secuencia inferior, 
de 40 a 50 m de espesor, constituida por capas de pe
dernal negro y calizas gris oscuras. Pabellón {3 consiste 
principalmente en caliza gris elara a gris oscura de has
ta 210 metros de espesor en el área de Quebrada Ce
rrillos; hacia el norte, en Quebrada Meléndez, su espe
sor es de 180 m y contiene mayor proporción de ma
terial elástico. Pabellón 'Y corresponde a la parte supe
rior de la formación y es la que presenta mayor varia
ción en su espesor y litofacies dentro del área estudia
da. Debido a que estas variaciones, especialmente de 
facies, no fueron observadas por Biese, es necesario 
complementar la definición de este miembro en base 
a las secciones estudiadas en las quebradas Cerrillos 
y Meléndez. En ambas localidades la base de Pabe
llón 'Y se ubica en el contacto entre conglomerados, 
brechas y/o areniscas brechosas gris verdosas con a
bundante material queratofíríco que, con espesores 
de más de 40 m , se sobreponen a las calizas de Pabe
llón {3 Hacia arriba, este miembro está constituido 
por calizas con intercalaciones de rocas sedimentarias 
elásticas. En Quebrada Cerrillos, la proporción de ma
terial elástico es de aproximadamente 300

/0 ; en cam
bio hacia el norte, en Quebrada Meléndez, es de más 
de 60% . En ambas localidades las calizas y/o arenis
cas superiores de Pabellón 'Y, muy fosilíferas especial
mente en Quebrada Cerríllos donde contienen abun
dantes Rudistas, infrayacen con pseudoconcordancia, 
probablemente con discordancia de erosión, a la se
cuencia elástica continental definida posteriormente 
como el miembro Checo de Cobre de la formación 
Cerrillos (Segerstrom y Parker, 1959). 

Edad y Correlación. La fauna proveniente de esta for
mación contrasta notablemente con la de la forma
ción Totoralillo, por la escasez de cefalópodos, Sólo 
se encuentra Nautilus perstriatus Steuer y algunos 
Crioceras en los miembros inferior y medio (Pabellón 
Oó y (3). El miembro superior contiene una abundante 
fauna de pelecípodos, gastrópodos, equinodermos, 

poríferos, hexacorales, bryozoos y rudistas. La mayo
ría de las formas representadas han sido descritas de 
distintos niveles del Neocomiallo y aún del Aptiano y 
Albiano. En ausencia de ammonites en esta sección, 
es imposible precisar la edad relativa mínima de la for
mación Pabellón. Sin embargo, la presencia de Agria 
blumenbachi Studer en los estratos superiores, podría 
documentar una edad barremiana superior para el te
cho de la formación, ya que ésta es la edad relativa 
que estos rudistas tendrían en Europa (Fritzche, 1923 
p. 321). Considerando luego que la infrayacente, for
mación Totoralillo es de edad hauteriviana superior, 
comprobada por formas de ammonites del género 
Crioceras, es posible sugerir que la formación Pabe
llón represente prácticamente todo el Barremiano. Ta
vera (1956, p. 213) basándose especialmente en la 
presencia de formas de corales como Astrocoenia 
hexamera en la parte superior de la formación Pabe
llón y en la similitud de las facies coralígena allí re
presentada con la del Cretácico Inferior del Neuquén 
Central, le asigna también una edad barremiana, con
cluyendo que la parte alta de la unidad podría corres
ponder al Aptiano inferior ° al límite Barremiano-Ap
tiano. 

Tanto por su biofacies como por su probable edad, 
la formación Pabellón sería el equivalente cronostrati
gráfico de la parte alta de la formación Agrio en el 
Neuquén, Argentina (Hg.7), según el esquema de Wea
ver, (1931, p. 56). 

CONCLUSIONES 
Los sedimentos marinos expuestos en la región al 

sur de Copiapó, en el sector comprendido entre Que
brada Meléndez y Quebrada Cerrillos, corresponden, 
tanto por su litofacies como por su biofacies, a una 
asociación de plataforma de poca profundidad. La se
cuencia total, con un espesor variable entre 1.700 y 
2.000 m , está integrada por aproximadamente un 
240 /0 a 32% de material elástico y un 76% a 
68 0 /0 de rocas carbonatadas. Estas variaciones de la 
razón clástica de los sedimentos expresan las varia
ciones de las facies sedimentarias en el sector estudia
do, las que se evidencian principalmente en la parte 
superior de la secuencia. 

Las unidades distinguidas originalmente por Biese 
(1942) tienen validez regional como formaciones, en 
el sentido en que el presente trabajo las complementa. 
Se reconoce en consecuencia el siguiente esquema es
tratigráfico y cronológico (fig. 8): 

Formación Pabellón 
Miembro Pabellón Gama 
Miembro Pabellón Beta 

BarremÍano 
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Miembro Pabellón Alfa 

Formaci6n Totoralillo 

Formación Nalltoco 
fl,fíembro superior 
Miembro inferior 

Formación Abundunda 

> Hauteriviano 

~ 
I 

Valanginiano 
superior 

La sección que ineluye las formaciones Abundan
cia, Nantoco y Totoralillo, no presenta variaciones la
terales importantes de espesor ni de facies. En su dis
tribución areal mantiene aproximadamente la misma 
razón elástica (*). La formación Pabellón en cambio 
es la que experimenta un notable aume~to de mate~ 
rial elástico desde el sur (Quebrada Cenillos) hacia el 
norte (Quebrada Meléndez). 

Existen en la secuencia variaciones verticales im
portantes de la litofacies, que se expresan en una di
ferente razón elástica en las distintas formaciones y 
en la granulometría de los materiales elásticos que in
tervienen. Así, la formación Abundancia, está consti
tuida por un 420

/0 de sedimentos elásticos y un 
580

/0 de calizas (razón elástica 0,72). 

En ella los materiales elásticos están representados 
principalmente por areniscas finas a gruesas y conglo
merádicas, en parte tobáceas. En la formación Nanto
co, los materiales elásticos alcanzan a un 100

/0 (ra
zón elástica 0,11) Y corresponden a areniscas de gra
no fino y lutitas calcáreas. La formación Totoralillo 
tiene aproximadamente un 45 0

/0 de materiales elás
ticos (razón elástica 0,82) representados por lutitas 
calcáreas, o sea, sedimentos de granulometría inferior 
a 0,06 mm. 

En la formación Pabellón, que es la que presenta 
las variaciones laterales de facies más importantes, el 
contenido de material elástico varía entre 300

/0 (ra
zón elástica 0,43) en Quebrada Cerrillos y 650

/0 (ra
zón elástica 1,9) en Quebrada Meléndez. 

En ambas secciones los sedimentos elásticos son 
principalmente de granulometría gruesa (conglomera
dos y brechas) a media (areniscas). 

(*) Razón elástica = sedimentos elásticos 
-~~_._---------~-~:~_.--_._--

o /0 rocas de precipitación química 

Tanto la razón elástica como la granulometría de 
los sedimentos terrígenos que constituyen las dife
rentes unidades de la secuencia marina y el contenido 
faunístico, sugieren una acumulación en un ambiente 
sublitoral, con variaciones de la línea de costa. Proba
blemente la formación Abundancia, con una razón 
elástica de 0,72 y con areniscas y areniscas conglome
rádicas, se acumuló en la zona infralitoral externa. 
Condiciones de acumulación en un ambiente algo más 
profundo, que podría corresponder a la zona infrali
toral más interna o aún a la zona circalitoral, estarían 
evidenciadas por una notable mayor proporción de 
rocas carbonatadas en la formación Nantoco, que tie
ne una razón elástica de 0,11, la cual corresponde a 
sedimentos de granulometría fina. La formación To
toralillo y los miembros inferior y medio de la forma
ción Pabellón, podrían corresponder a una deposita
ción en la zona circalitoral, con mayor aporte de ma
terial pelítico durante la acumulación de la primera 
de estas unidades. Sin embargo, a partir de la base 
del miembro superior de la formación Pabellón, la 
acumulación sedimentaria se desarrolló en un ambien
te de menor profundidad y más costanero, probable
mente correspondiente a la zona infralitoral más ex
terna. Esto se sugiere en base al hecho de que la ma
yor parte del material elástico de la formación (razo
nes de hasta 1,9) se encuentra en este miembro y que 
él corresponde a sedimentos de granulometría de la 
fracción arenisca y conglomerado fino. Además, las 
calizas que se encuentran intercaladas, son en gran 
parte bioclásticas y coquinoídeas. 

El menor espesor de la secuencia neocomiana ex
puesta en Quebrada Meléndez que está esencialmen
te determinado por el menor espesor de la formación 
Pabellón, no correspondería a una condición original, 
sino que al truncamiento de la unidad por erosión de 
los niveles superiores. Esto llevó a sugerir la existencia 
de un contacto discordante entre los sedimentos mari
nos del Neocomiano y la sobrepuesta secuencia de ro
cas sedimentarias clásticas continentales, que poste
riormente Segerstrom y Parker (1959) incluyeron en 
la formación Cerrillos. 
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