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NUEVOS ANTECEDENTES SOBRE LA GEOLOGIA DE LA QUEBRADA
EL WAY

por

Boris Alarc6n Farlas" Mario Vergara MartInez··

RESUMEN

El area queda ublcada aproximadamente 10 kil6metros at sur de Antofagasta. Se eltudi6 la

estratigratfa, Htologfa y estructura de Ia region. teniendo la quebrada La Negra como limite norte

y Caleta Coloso como limite sur.

Las formaciones geologtcas se pucden dividlr en las siguicntes unidadee:

FORMACION £DAD

Formaci6n La Negra
Brechas. tobas y porfiritas rojizas con in

tercalaciones de sedimentos clasticos conti
nenralea.

( Cretaceo.

1(por correlacion litol6gica con unidad seme-

jante de la regi6n central del pais) .

juraslcc1 (scgun Mapa Gcol6gko de Chile 1:1.000.000)
Formaci6n Way

Callzas, areniscas calcarea, Iosilfferas de

caracter marino.
Aptiano medic a Hauteriviano.

Formaci6n Coloso
Unidad superior.
Arenisca y lutitas continentales.

Unidad inferior.

Conglomerado y brechas continentales.

Pre-Hautertvianc.

Rocas Intrusivas
Rocas Filonianas.
Batolito Colosc.

Resumiendc. la sucesion esrrattgratica comprende rccas sedimentarias y volclnicas del Me

sozoico.

Se conduye que el grupo Coloso-El Way se pone en contacto par falla con la formacicn
La Negra par el norte, yean el Batolito Coloso POt el sur, suroeste.

La unidad inferior de la formaclcn Coloso 51! caracteriza por la abundancia de material grant
rico. Se infiere que estas rocas granftieas provengan de la denudacion del basamento, eI cua] habrfa

lido levantado como consecuencia de la orogenesis correspcndiente al JUrMico superior, afectande
a todas las rccas en la cuenca Andina. En Ia unidad Superior de esta fortnacfen se evidencia una

mayor participation de elementos volcanlcos, los que serlan los precuTSores de la Intcnsa actividad

volcanica desarrollada en el Creraceo media a superior.
Segun 10 expresado verbalmente par don Jorge Muftoz Cristi, Sf hace vet la analogfa exietente

entre las rocas sedimentarias del Neocomiano. presentes en la provincia de Tarapacl y Antofagasta,
con las equivalentes en la Cordillera Andina de la Zona Central del paD.

·Jefe de trabajc del laboratcrio de mineralogfa de la Escuela de Oeologfa de 1a U. de Chile.
··Goologo Investlgador del Instituto de Geologia de Ia Univenidad de Chne.
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Las rocaa intrusivas presentee en eeta area pertenecen a cidos diferentes en el tiempo de empla
zamiento. EI mas Importante corresponde a las rocaa grantricas denominadas Batolito Coloso. que
de acuerdo a evidencias petrograficu son rouy similares a las de la CordiUera de la Costa en la
zona Central, de edad Paleowica. El otrc tipo Intrusive corresponde a las porfirttas rojlzas 0 IOf

p6rfidos dioriticos que estarfan en relacien con 1011 cicloe vclcanlcoe del Cretaceo media a superior
y que intruyen a la unidad inferior de la Iormacien Coloso.

Como ccnsecuencia del plegamimto cretaclco superior, la region qued6 afectada pot estructuras

EW y NW e importantcs fallas horizon tales izquierdas.
En ultimo termino ae nenen los depesitce dallieos de terraza con f6siles acrualce, los cuales

se encuentran entre 105 nlveles correspondiemes a la COla 150-250 (I.n.m.). 10 que estarta indio
cando un movimiento ascendente durante el cuatemario.

ABSTRACT

This area i. located about 10 kilometers south of Antofagasta City. The northern boundary
is Quebrada La Negra and the southern is Caleta Colaso. The stratigraphy, lithology and general
structure were studied.

The geologic formations may be divided in the following units:

fORMATION AGE

La Negra Formation

Brewas, tuffs and reddish porphyritic
roeb with some intercalations of conti
nental clastic sediments,

Cretaceous? or Jurassic??

Way Formation
Limestone (fossiliferous) ,

sandstone of marine origin.

Middle Aptian to Hauterivian.
calcereoua

ceroso Formation

Upper Units:
Continental shale and sandstone.

Pre-Hauterivian.

Inferior Units:

Continental conglomerate and breccias.

Intrusive Rods:
Veins rocks.

Coloso Batholith.

In summary. it can be said that the stratigraphic sequence is composed by Mesozoic sedimentary
and volcanic rock•.

The northern contact between Coloso-El Way and La Negra Formation is a fault zone. while
the southern contact i. the Coloso Batholith.

The inferior Unit of the Coloso Formation is caracterlzed by the abundance of granitic
materials. It UI suggested thai rocks were derived from denudation of the basement, which was

uplifted in the Upper Jurassic. All kind of rocks from Andean trough were involved. Volcanic
materials are more common in the upper units. which heralded the beginning of intense volcanic

activity during the Middle to Upper Cretaceous.

According to J. Munoz c.. "there are some analogies between the sedimentary rocks from

Neocomian at Tarapaca and Antofagasta Province and those from Andean Cordillera in Central
Cbile.

Two cycles of intnuion affected the area. The most important is the granite Coloso Batholith,
Which on petrographic evidence is very similar to the coast's Cordillera of Paleozoic age. The
second intrusive consists of reddish porphyritic rocks and porphyrfc diorite which are related to

Middle to Upper CretaceOus volcanic cyete. Both IC'riel of igneous roeb intrude the lower

unit of the ColOlO Formation.
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As a con�uence of upper Cretaceous folding. the region was affected by a l)'ltem of E·W
and N·W faults. Most important arc the strike alip faults (sineltral type).

Most recent are the clastic terrace deposits with contemporaneous fo.il•. The fosailifeJoUi
beds arc located in level. 15 to 250 m. above lea level. which indicates uplift during lhe

Quaternary.

INTRODUCCION

SituacioD, acceso y objeto del estudio.

La region estudiada en el presente informe, corresponde a' la zona delimita
da por la quebrada EI Way (Fig. I), ubicada en la Cordillera de la Costa apro
ximadamente 10 kil6metros al sur de la ciudad de Antofagasta, capital de la

provincia del rnismo nombre. Con el fin de dar al trabajo un caracter no tan

unitario, se hizo extensivo el estudio en forma mas general. a las areas directa
mente adyacentes, abarcando en total la parte comprendida por los paralelos
23° 40' Y 23° 50' latitud sur y 10, 700 20' a 709 30' longitud oeste. Es decir, es

1a regi6n costera cuyo limite norte coincide con la quebrada La Negra, princi
pal via de acceso a la ciudad de Antofagasta, el borde austral corresponde a la
zona de Caleta Coloso y el oriental a la alta meseta denominada "pampa" 0

valle longitudinal.
Las vias de acceso a la regi6n de estudio corresponden al desvio ripiado que

sale de la carretera Panamericana y que cruza de este a oeste la quebrada II

Way hasta llegar al mar, de aquf existe un camino pavimentado costero que
conduce a la misma ciudad de Antofagasta; este mismo camino se prolonga por
el sur hasta Caleta Coloso en forma ripiada. Existen otTOS diversos caminos de

segunda clase que siguen las quebradas tributarias a II Way, que hacen bastan
te accesible el estudio de los afloramientos rocosos ahi existentes,

EI presente informe forma parte de los trabajos de reconocimientos geol6-
gicos que el Instituto de Geologia de la Universidad de Chile considera indis

pensable realizar en algunas areas claves, con el objeto principal de obtener
un mejor conocimiento de 1a estratigraffa de las unidades geo16gicas presentes
y de esclarecer los rasgos mas irnportantes de las estructuras,

La' parte correspondiente a geologia econ6mica no ha sido considerada en este

estudio.

Estudios previo•.

Los primeros antecedentes geol6gicos de la regi6n quebrada EI Way -Ca
leta Coloso- se encuentran en Fundamentos de la Geologia de Chile (1950, p.
98) del Dr. JUAN BRUGGEN. Este estudio contiene un esquema geol6gico de la

regi6n y secciones que muestran las relaciones estructurales entre el paquete
de calizas asignado al Cretaceo inferior y las areniscas y lutitas rojas del yacen
teo Bruggen describe esta unidad como la parte superior de la formacicn roja
de Caleta Coloso. Posterionnente WENZEL en el volumen correspondiente a

Chile del Lexico Estratigrafico Internacional, fijo en dos unidades diferentes
las Calizas del Way, y la formaci6n roja subyacente de Caleta Coloso.

Entre las investigaciones mas recientes estan los trabajos ineditos realizados

por los geologos de la Empresa Nacional del Petr6leo, cuya direcci6n nos ha

facilitado todos los datos pertinentes que inciden en el presente estudio, y el
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trabajo de Horacia Harrington "Geology of parts of Antofagasta and Ataca.
rna provinces. Northern Chile" publirado en cl Bulletin of the American Asso

ciation of Petroleum Geologist (volume 45, p. 189). Muestreos palconrologico
han sido realizados por JUAN TAVERA Y el Dr. BRUGGEN, cuyas listas de fosilcs
se incluyen en el trabajo.

Antecedentes y metodos de traba]o,

EI trabajo de terrene tuvo una duracion de 15 dlas y fue realizado en el rues

de agosto de 1962. Como base topografica para la exploracion geologica de Ia

region se utiliz6 Ia carta a escala I: 100.000 del Institute Geogr:ifico Militar

y las fotografias aereas verticales ampliadas a una escala aproximada de 1:25.000.

Se recolectaron alrededor de ISO rnuestras petrograficas incluyendo el material

fosiHfero y se confeccionaron cerca de 60 sccciones delgadas que £ueron estudia

das en el laboratorio por los autores.

Para la confeccion del plano geologico definitive, se utilize la carta I: 100.000

empliada a 1 :50.000 par metodos Iorograficos: los perfiles que acompaiian esta

publicaci6n tienen escala similar y estan basados en los mapas referidos.
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El material fosilffero recoleceado durante esta campafia fue estudiado por el

St . juan Tavera. paleontologo del Instituto de Geologia.
Este trabaja fue presentado al Simposyum sobre el GeosincIinal Andino que

Ia naciente Sociedad Geologica Chilena programo a fines de 1962. Con este (in.

dejarnos de lade detalles para ocuparnos solo de los aspectos mas distintivos y
sobresalientes que significaran un aporte mas al conocimiento de las relaciones

estrarigralicas y estructurales de la region en estudio, Guiadas por este mismo

principio hicimos correlaciones basadas mas que nada en conocimientos biblio

graficos y que de acuerdo a la magnitud de este trabajo no son plausibles, con

la finalidad de encender Ia nama de la discusion consrructiva que nos lleve

a un mejor conocimiento de esta Cuenca Geosinclinal Andina.

Agradecimientos.

Los autores agradecen la cooperacion prestada a los prolesores don Humberto
Fuenzalida V .• Director de la Escuela de Geologia de la Universidad de Chile.
yadon Jorge Mufioz Crisn, Director del Institute de Geologia', quien nos

permiti6 la realizacion combinada de este in forme; a don Adrian Melendez

Jngeniero Provincial de la Empresa Nacional de Mineria en Antofagasta, quien
genrilrnente coopero para el mejor desempcno de la campafia en terreno. Tam

bien a la Empresa Naeional del Petr61eo par proporeionamos sus antecedentes

geologicos de la region.

RASGOS GEOMORFOLOGICOS

Fisiografia.

En la region cartografiada se presentan dos unidades morfo-estructurales bien
definidas: la Cordillera de la Costa en el cual afloran las rocas estratificadas e

Intrusives objetos de estudios del presente informe, y la parte occidental del
valle longitudinal 0 "pampa", consider-ada esta ultima como una planicie alu

vial pedemontana SEGERSTROM (1962). Ambas unidades son importantes ras

gos Iisiograficos que caracterizan a la mayor parte del area norte del territorio
nacional (Norte Grande).

La Cordillera de la Costa tiene las caractertsticas correspondientes a un pai
saje maduro acentuado localmente en la parte en que la superficie se desarro
llo en rocas sedimentarias clasricas como la zona que bordea a la quebrada El

Way. Serranias mas abruptas se han desarrollado en rocas volcanicas e intrusi

vas, ya sean estas ulrimas hipabisales 0 plutonicas, como son las zonas que com

prenden a la quebrada La Negra (al norte del mapa) y el area de Caleta Coloso
al sur de la quebrada EI Way. La influencia del fallamiento en la densidad y
distribuci6n de las quebradas es importante. Estas ultimas corresponden a cau

ces de desagues secas que cruzan las estructuras casi nonnalmente con pendientes
variables hacia la zona costera, permitiendo Iacil acceso al estudio total de los
afloramientos. Quebradas tributarias de las mas irnportantes. que se presentan
profundas y angosras, delimitadae por acantilados abruptos son frecuentes cer

ca de la desembocadura en el mar. en cambio aguas arriba las quebradas tribu-
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tarias se hacen mas amplias con pendientes accesibles, con una cubierta de gra
va, como es el caso de la quebrada la Viuda.

Las cumbres mas altas y que sobresalen del paisaje corresponden al espol6n
de cerros granfticos ubicados en el extrema suroeste del mapa' geologico, cons

tituido por los cerros Coloso, Bolftn y jaron, y los cerros ubicados mas al oriente
de estos ulrimos, cuyas cumbres alcanzan los 1.000 metros sabre el nivel del mar.

Esta alta cadena cierra por el sur el paisaje de rocas estratificadas y delinea
varias cuencas endorreicas secas cubiertas por una gruesa capa de material de
tritico derivado de la exfoliacion granular de las rocas de Ia subsuperficie.

Siguiendo por el talweg de Ia quebrada EI Way aguas arriba. los cerros co

mienzan en forma paulatina a hacerse mas elevados hacia el este, hasta alcan

zar en el nacimiento mismo de la quebrada (donde estan ubicadas las calizas] .

alturas sobre los 750 metros, consrituyendo el divoruum acuarium entre las lf

neas de drenaje que van hacia la pampa y las que siguen en direccion de la

quebrada EI Way.
Mirando desde las alturas se observa una extensa superficie de erosion a: am

bos lados de la quebrada EI Way. con altura promcdio de 150 metros alcanzundo

hasta los 250 metros s.n.d.m., sobre el cual se depositaron los sedimentos C1;.i5-
ticos de terraza que contienen fosiles marinos actuales, Estos dep6sitos en gran

parte han sido y contimian siendo erosionados, quedando s610 algunos restos

de ellos al sur de la quebrada EI Way. Por 10 tanto. est. superficie de deposi
taci6n de los sedimentos de terraza tiene que haber correspondido a una anti

gua zona de playa que ha sido levantada a la altura actual. probablemente par
rnovimientos de bloques cuaternarios,

La delimitaci6n entre las principales unidades Iisiograficas de la zona de

estudio es causal directa de importantes sistemas de fallas de tension de rumbo

aproximado norte-sur que tienen gran extension longitudinal a 10 largo de la

provincia de Antofagasta y que se sefialan par abruptos y visibles escarpes de

falla.

EI esquema de drenaje predominante en la zona de estudio corrcsponde al

tipo dendritico y los desagues principales son generalmente quebradas secas

subsecuentes siguiendo lineas de fallas 0 de fracturas.

Clima y Vegetacian.

La region estudiada esta comprendida en Ia llamada zona del desierto. AL

MEYDA Y SAEZ (1958. p. 9) con carencia casi absoluta de lluvias y vegeracion
nula 0 muy escasa en 1a mayor parte de su superficie. E1 promedio anual de
lluvia para 40 anos Iue de II milimerros, SEGERSTROM y Ruiz (1962. p. 12).
La temperatura media anual en la regi6n costera es de aproximadamerue ] 8°
con contraste entre el dia y 1a noche especialmente en el borde orienta1
de los cerros que forman la Cordillera de la Costa. La inlluencia benefica de
la corriente marina fda de Humbolt y los vientos predominantes hacen que la

temperatura media sea menor que Ia correspondiente a su latitud, produciendo
las eamanchacas y los nublados que suplen en pequefia porci6n la Ialta de llu

vias, caracterizando a este clima por una alta humedad relativa, FUENZALID.'\,
(1950. p. 216).
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De acuerdo a las zonas geograficas para la distribuci6n de las especies ani
males, esta region tambien queda incluida en la Ilarnada zona de los desiertos.

De acuerdo a la division del pais en zonas Iirogeograficas, la regi6n carto

grafiada corresponde a la zona xenomorfica del desierto costero, caracterizado

por escasas plantas espinosas, que en la actualidad practicamente han desapa
recido,

ESTRATIGRAFIA

GeneraJidades.

En el area de la quebrada El Way afforan rocas sedimentarias clasticas con

tinentales y marinas muy bien expuestas a 10 largo de toda la quebrada. Por el
norte la sucesion de sedimentitas se pone en contacto por Ialla con el conjunto
de brechas, tobas y lavas pertenecientes a la Iorrnacion la Negra. que tiene su

mejor representacion en la quebrada' la Negra, ubicada aproximadamente 5

kil6metros al sur de la ciudad de Antofagasta. Por el sur el Batolito de Coloso
se pone en contacto por Ialla con los conglomerados brechosos pertenecientes
a la unidad inferior del conjunro El Way. Por el este el conjunto queda cor

tado pOT importantes fallas de gravedad de rumbo aproximado norte-sur.

El denso cuadro tect6nico que afecta a las rocas aqut expuestas, produce
ciertas complicaciones en el levantarniento general de la lana, pero este pro
blema se solucion6 mediante el estudio litologico detallado de las unidades que
afloran y que muestran en si caracteristicas bien definidas. Par las razones ex

puestas, hemos subdividido la forrnacion Coloso en dos unidades litologicas que
nos permiten mostrar can mayor claridad las relaciones estructurales entre las

diversas formaciones. De este modo la columna estratigrafica presente en la -que
brada El Way es la siguiente: (Fig. 2) .

Formaci6n Coloso.

Definicion. relaciones estratigraficas, litologia y espesor.

Se designa con el nombre de formaci6n Coloso, a la unidad estratigrafica
mas antigua presenle en la region. BRtJGGEN (1950, p. 96) denomin6 formaci6n

raja de Caleta Coloso, al conjunto de sedimemitas rajas. conglomerados. lutitas

y calizas que afloran en la quebrada EI \Vay y se extienden por el sur hast a

Caleta Coloso. Es decir, considero bajo este nombre al conjuntc de sedimentos

continentales y marinas que alli se presentan. Posteriorrnente WENZEL (1957,
Haffstetter et al. ..• ) denomin6 Coloso unicarncnte al conjunto de areniscas

y lutitas rojas finarnente estratificadas que aparecen bajo el paquete de celizas,
neocorniano.

La base normal de la farmaci6n no aparece expuesta: su techo constituye
un contacto concordante can los sedimentos marinas de la farmaci6n Way.

Basados en diferencias lirologicas y estructurales y can el fin de facilitar la

soluci6n a los problemas de relaciones estrarifigraficas, hemos dividido la for
maci6n Coloso en dos unidades, una inferior (A), compuesta preferenternente



- 108 -

COlUMNA ESTRATIGRAFICA

5ECCIONES PAESfNTES IE"

QUEBRADA LA NEGAA eN, ..t.)

.-'
,

I I OUfr_ro

>
I I I

• I I•

z
I I I

2 I I
� I I I•

3 I I crioelfOl
•

I I I
l..les ciI ,.$0

,_ -- A,..nilcOI

•
•

•
lwt.:tOl ,oJOS �

!
�------- w
---------

, .
•

5 J

2
: : . : : . 2

� -:-:--;- � �
•

, •

- � e

,. C._..

,,.

i11ftrClb:ialtl5

..

�� '''''',seu

a
0

g
•

•
•0

s I - """'"

•
• • · . . •

• •0
•

• .

• ·

• ... '00 ,.. ...

�
I· • • • •

· · · • •

• • • •

• • • • •

• · · · • •

· . • • ..

• • • •
• • •

• • • • • ·

· • · • • •

• • • •
• • •

• · · • •

· • · • •

• • • •

• • •

• • • •

• • •

• • · • ·

· • • • ·

• • • • •

• • • •

• • •
• • • •

• • • •

I • • • • •

• • • · ·

• • • · •

• • • •

• • •

• · · • ••

• • • •

• • •

" " . " • ••

• • • •

• • • • •

• JI :I :I :I JI •

• • :I :I • .I

• • • · .. •

• • • ...

"echos. lobo, 7 lavlIl

porfiritiOOli r'jiaos

In" ..C9!Od.,..... O. M�IOI
dftti_ rOJOS

Al"wIII.� VIlbn_ rojilOJ

Porfiritot ,..rctll
(Oc;e!toll

antho, 7 I�o. porflrltica.
"o�iUII

Porflcihll ......_

,OeoifQsl

·
._....==__

lOO me,

FIG. 2

,



- 109 -

por conglomerados brechosos y otra superior (B) constituida esencialmente por
areniscas y lutitas rojas.

Unidad A: Este miembro est. compuesto aproximadarnente por mas de 400

metros de conglomerados brechosos (on lenres de areniscas y limolitas en fonna
de canales, con estratificacion bastante gruesa y a veces mal definida, pero siem

pre se observa eierta orientacion en la dimension mayor de los clastos, paralelos
al rumbo de las capas. Caracterfsura distinguida de esta unidad es la unifor
midad en la calidad y forma de los tipos litol6gicos incluidos, y en la periodi
cidad de las intercalaciones de lentes de sedimentos fines rojizos. Los rodados

que companen los conglomerados brechosos son subangulares y alcanzan basta

0,5 metros de diarnctro. Con el fin de fijar un criteria acerca de la proveniencia
a posible fuente de origen de los clastos se hizo un estudio petrogr:lfico deta
Ilado en los 150 metros iniciales que forman Ia base de los conglomerados bre

chosos de la unidad inferior de esta Iorrnacion. Este estudio permitio identificar

los siguientes tipos de rocas: a) Granites (48%). Corresponden preferente
mente a microgranitos leucocraticos de color rosado claro. Baja el microscopic
se observan con textura hipidiomorfa a panalotriornorfa granular Iina a media

cornpuesta por ortoclasa, plagioclasa, micropertita, perlita, cuarzo y biotita sub

ordinada: a veces tambien alga de anffbola: en ciertos casos se observa una gra
nulaci6n en los bordes de los granos. EI fetdespato potasico (2V. = 75°) se

presenta arcillizado y profundamente serit izado, maclado segun CARLSBAD; ge
neralrnente en entrecrecimiento micropertitico con plagioclasa. Tambien es fre

cuente como inclusiones poik iltticas dentro de los granos de cuarzo. Microlina
s610 se observe en un ejemplar, en proporci6n muy reducida como microclina

perlita. La plagioclasa corresponde a una oligoclase s6dica arcillizada y sericiriza
da en individuos subidiomorfos maclados polisinteticarnente segun (010) en

gemelos finos y en cornbinacion can CARLSBAD. En algunos ejemplares se presen·
ta una estruetura zonal marcada por la profunda alteracion del nucleo de los
cristaJes. EI cuarzo se presenta prefcrentemcnte en entrecrccimientos micropeg
matfticos con los Ieldespastos en proporciones variables hasta constituir verda

deras runitas: tarnbien se observa en granos alotriomorfos intersticiales con

extincion ondulosa e inclusiones de rurilo. En forma subordinada apareeen bio

tita cloritizada y desferrizada, incluyendo granites de zircon con halos pleo
croicos muy variables. Como minerales accesorios aparecen magnetita, titanita,

aparita y zirc6n.

Microsc6picamentc estos granites son diferentes a 10:; granitos paleozoicos,
MUNOZ CRISTI (1962. p, 15). milonitizados de microclina y moscovita que apa·
recen en los rodados de los conglomerados Triasicos y que aflora en la costa

de la zona central del pais.
b) Dioritas (20'70). Son rocas de grana fino a media de color gris claro.

Petrograficamente son variaciones mas basicas de las rocas graniticas anteriores

y corresponden mas bien a dioritas cuarclferas, constituidas principalmente por
andesina sodica profundamente arcillizndas y en parte sericitizadas, y cuarzo en

proporci6n menor, en entrecrecimiento grafo-granitico can los feldespatos y tam

bien en forma intersticial. Se observan abundantes manchas de clorita asociadas
a 6xidos de fierro de donde se deduce que corresponden a productos de altera
ci6n de minerales Ierromagnesianos originales,
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c) P6rfidos dior/tico (,20%). Son rocas porfidicas con masa fundamental
afantrica verde claro y rojizas, Baja el microscopic se observan fenocristales de
andesina idiomorfa zonada, profundarnente arcillizadas y en parte ser icitizada

incluyendo granites de epidota. La rnasa fundamental esta constituida por lin

agregado Ieldespatico alotriomorfo granular, clorita hipocristalina. epidote )
prismas de homblenda cloritizada, con tendencia a Iormar textura diabasicn. En
un ejemplar se cbserva en la masa fundamental una abundarue granulaci6n
de oxidos de fierro que Ie confiere a la muestra el color rojizo. En cantidades
menores aparece titanita,

d) Porfiritas (12�'�). Se tratan en general de rocas porftdicas (on masa fun
damental afanftica gris azulada con manchas verdes, en la cual se destacan Ie

nocristales de feldespatos blanco lechoso y verdes (on longitudes de hasta 4 rnm.

Bajo el microscopic la masa fundamental varia entre pilotaxftica a un agregado
mu)' confuso de fcldespato, clot-ita, sericita, epidota, cuarzo y calcita. EI primer
tipo esta consrituido par microlitas de feldespatos de 0.03 mm de contorno,

difusos can un material criptocristalino intersticial, granos de clorita y de
oxides de fierro diseminados. Los Ienocristales corresponden a oligoclasa-an
desina, maclado polisinteticamente segun Albita, Carlsbad y Periclino, arci

llizados y alga sericitizados especialmente en las fracturas.

Dentro de ese conjunto un solo ejemplar corresponde a una porfirita rojiza
(on fenocristales de andesina idiomorfa entre 0,2 y 0,4 mm con estructura

zonar poco desarrollada, maclados polisintcticamente segun (010) )' segun
CARLSBAD. La masa fundamental presenta color negro a lUI parulela y rojo
intenso a lUI reflejada y consiste en un agregado de material feldespatico �
de pigmento rojo diseminado irregularmente, formando a veces concemracio
nes, Sabre esta pasta se observan nadando algunas microlitas de andesina.

De acucrdo al conocimiento petrografico de este ripe de rocas en otras re

giones del pais. el primer grupo de porfiritas verdes pod ria co-responder a TO

cas filonianas y las porifiritas rojizas serian las unicas que podrian considerarse

como verdaderas lavas.

EI color predorninante de toda esta sucesion es pardo rojivo a diferencia

de la unidad superior que es rojo intenso. Su base normal no es visible, s610 se

observa un contacto muy confuso por el Iallamiento con las brechas y tobas
de Ia formacion La" Negra. en los cerros frente a la Estaci6n de Radio. en el

camino costero que conduce de Antofagasta a Caleta Coloso (Perfil B·B y Fig.
3). Su limite superior esta marcado por un carnbio gradacional mas 0 rnenos

rapido a las areniscas y Iutitas rajas del miembro (B).
EI esrilo tect6nico de estas capas es bastante ondulante, los buzamicntos

son tan (0 al oeste como al este, pero el cuadrc general es con buzamiento ;11

este. Par el sur el batolito interrumpe su extension en lao quebrada de Caleta

Coloso, poniendose en contacto por falla con una franja de alteracion hidro
termal, complicada por nurnerosas fallas menores,

Unidad B: Esta unidad esta constituida par areniscas mlly gruesas a finas

y lutitas de color raja intenso a violeta, finamente estratificada (Lam. I, Fat.

2. Lam. II, Fot. 3) en capitas de aproximadamente 30 em, con dclgados lentes
de conglomerados can rodados subangulares de hasta 10 em, cuyos ripos Ii

rologicos corresponden principalmente a porfiritas rojizas, aplitas y micro

granitos rosados, Una muestra obtenida en la parte media del perfil de esta uni-
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dad corresponde a una arenisca volcanica gruesa, constituida por granos sub
redondeados de rocas volcanicas de texturas hialollticas e hialopiliticas con mi
crolitas de plagioctasa idiomorfas nadando en una base hialina hematitica, ne

gra con lUI paralela y raja intensa con lUI reflejada, Tambien se encontraron

andesina muy arcillizada en estado fragmental, granos de micropertita algo
sericitizados, cuarzo con ext incion ondulosa, calcedonia, clorita, vidrio pardo
siliceo, calcita y epidota, El material cementarue consiste en un agregado ar

cilloso con siderita y hernatita cubriendo con una delgada pelicula a los granos.
Como se ve, existe un incremento en la cantidad de material volclnico que

participa como Iuente de nurricion de estos sedimentos.
Hacia el pendiente de esta unidad, comienzan a aparecer guias y lentes de

yeso de .3 a 5 em de espesor, que paulatinarnente comienzan a hacerse mas
densos hasta fonnar un lente de yeso de espesor visible cercano a los 10 metros.

que ha servido de base para la explotaci6n a rajo abierto de este mineral en la
zona. Tarnbien aparecen lentes de calizas esteriles, can sillcificacion incipiente
en el contacto con el instrusivo porfiritico que aparece al final de la quebrada
EI Way.

Caracteristica de est a unidad es la presencia de interesantes estructuras pri
marias del tipo "flow-cats", "Ioad-cats", estratificacion cruzada y pliegues de
deformaci6n contemporaneos.

La base de Ia unidad (B) la constituye el paso gradual de los conglome
rados brechosos de la unidad inferior hacia las areniscas y lutitas rojas de esta

sucesion. En el techo se apoyan concordantemente los estratos sedimentarios
marinos EI Way.

EI espesor maximo aproxirnado de esra unidad es de 200 metros. La varia

ci6n en patencia observada cerca del nucleo fracturado del sinclinal de las calizas
EI Way (ver mapa geoI6gico). se puede explicar por una multitud de pIanos de

cizalle, paralelos entre sf, y mas 0 menos paralelos a pianos de cizalles mayo
res. Estos micro-pianos de cizalle se pierden en los conglomerados brechosos de
la unidad subyacente y han servido para que el conjunto de Iutitas rojas (de
calidad menos competente) por efectos de clivaje de Iractura se adapte al es

pacio dejando durante el plegamiento que afect6 a la serie total. Producro de
esto es la interdigitaci6n irregular y aparente entre los conglomerados brecho
sos y las Iutitas y areniscas rojas, y el angulo agudo que forma la unidad (B)
con las cafizas superpuestas cerca del nucleo sinclinal de estas liltimas.

Edad, correlaciones y condiciones de sedimentacion,

No se han encontrado f6siles en esta fonnaci6n. Por la edad asignada a I.
forrnacion marina fosilifera superpuesta (ver edad, correlaci6n y condiciones
de sedimentaci6n de la fonnaci6n Way). la fonnaci6n Coloso serfa pre-Neoco
comiano, 0 bien se ubicaria en los niveles inferiores de esta epoca. HARRINGTON

(1962. p. 189). Ie asigna una probable edad barremiana superior. basado en la
edad por el asignada a la fonnaci6n Way.

Esta unidad es directarnente correlacionable con la formacion Atajafia, des
crita por CECCIONI y GARciA (1960. p. 17). en la Cordillera de la Costa de la

provincia de Tarapaca, Su litologla y marco estratigrafico semejante no hacen

dudar en tal correlaci6n. Por semejanzas litol6gicas ha sido correlacionada con
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los conglomerados de Purilacns, las lutitas biturninosas de EI Pular y la For
maci6n Sigilia, situada en la Cordillera Andina de la provincia de Antofagasta.

A pesar que la base de esta formacion no aparece expuesta, los sedimentos de
la Formacion Coloso son mlly sernejantes a los descritos por varies autores por
debajo de las calizas neocornianas (Cretaceo inferior). en la Cordillera Andi
na de la zona central del pais. En cambia la Ialta absoluta de volcanitas in

tercaladas, hace a est a formaci6n muy diferente a las que forman el yacente
de las calizas neocornianas en 13 Cordillera de la Costa de la zona centra1. En
la region al N_ 0_ de Vallennr, describe MUNOZ CRIST. (1958. P' 128). volcani
(as qucrntofidicus sabre las cuales se apo)'an sedimentos hauterivianos y barre
mianos. "Per 10 tanto. sc puede ronsiderar que la facies de los sedimentos nee

jurasicos de la Cordillera de la Costa de las provincias de Tarapaca y Antofa

gasta, coinciden con las correspondientes a la Cordillera And ina de la Zona
Central del pais". (�It'Noz CRISTr, info incdito. 1962. P: 0-30).

Formacion Way_

Definicion. relaciones estrarigrnficas. Iitologia y espesor.

Se ha designado como Iormacion \Vay una sucesion de estratos marines Io

siliferos compuestos principalmente par ca lcilutiras, calcaren itas. margas y ca.

Iizas abundantcmente Iosihferas. Se presentan en el techo de la Iorrnacion IlI

titas arnar illas y cafe arnarillcntas, finamente estratificadas. Esta unidad Iue

refer Ida por BRL'GGE;'IJ (1950, p. 97). quien la estudio como parte integrante
de Ia formaci6n roja de Caleta Coloso, y sefialo bajo Ja denominacion de Ca

lizas del \\'a)" en el croquis geologico realizado en la zona de Ia quebrada EI

Way. Posteriormente, WENZEL (Hoff tetter. et al., 1957). fijo el nombre de for

macion '''ay, al paquete de calizas que forman el pendiente de la serie sedi

menta ria elastica que aflora a 10 largo de la quebrada II Way. Ge610go, de

13 Empresa Nacional del Petroleo tambien han efectuado Ievantamientos geo

logicos en esta zona y han conservado la dcnominacion ya en uso.

En Ia regi6n que se estudia, los afloramientos de est a sucesion se encuentran

muy bien expuestos en la parte superior de la quebrada El ,"Yay y quebrada
Xlal Paso, Iormando un cordon que sirve de "divortium acuariurn" entre lac

quebradas que siguen la d ireccicn de EI Way y las que corren al oriente,

La geometrta de los aflorumientos ha determinado una Iaja sinclinal irre

gular. destrorada y rnuy comprirnida por presiones normales al plano axial tiel

pliegue. cuyo ejc presenta una direcci6n N. O_-S. E. con buzamiento aproxirna
damente 45 al S . .E. Como consecucncia del plegamiento que afecto a esta uni

dad se originaron una serie de Iallas con desplazarniento horizontal tipo izquier
do y tambien en la vertical que incidieron en la distribucion de los aflorarnien
tos de esta Iotmacion.

Las Calizas La Viuda, constituidas por areniscas calcareas, margas y ca li zas

gruesameme estratilicadas, aparecen como un bloque aislado tumbado haria
el N_Q. y parecen representor una parte del ala norte del sindinal calcareo que
ha sido desplazado horizontalmente de su posicion original. Pallas evtdente
mente paraJelas a estas y mas 0 rnenos paralelas al rumbo axial han produci-
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do sucesivos desplazamientos semejanres en los afloramientos que represeruan
a las calizas de EI Way.

La base de la Formacion esra constituida por aproximadamente 50 metros

de areniscas en parte conglcrneradicas muy calcareas, margas y calizas amarillen

las con abundante faunule consutuida principalrnente por equinoldeos, exo

gira couloni y corales, Hacia arriba siguen unos 150 metros constituidos casi
enteramente por calizas arenosas con intercalaciones de Iutitas de color gris os

curo y verde. en potencia de no mas de 10 rn, con caracrer bastante fisible. La

parte superior del perfil esta constituido por aproxirnadamente 40 m de calizas

y lutitas amarillas y cafe amarillentas calcareas abundantemente Iosiliferas.
La base de 1a Iormacion \Vay esta en eontacto ccncordante con la unidad

superior de Ia formation Coloso. El techo de est a forrnacion corresponde a la

actual superficie de erosion. El espesor total reconocido para la Iormacion Way
alcanza un valor aproximado de 240 metros.

F6siles, edad, correlaciones y condiciones de sedimentacion.

De los antecedentes que disponernos, el Dr. BRCGGE:o.l fue el primero que re

colect6 f6siles en Ia lana, en un intento de definir los niveles de calizas dentro
de la antigua "Forrnacion Porfirrtica". Los f6siles por el recolcctados y estudia

dos por Tavera, son los siguientes:

Trigonia cf. transitoria, STEI�fr-; ) lVILCK; Exogira couloni D'ORB; Pecten

cf, Ie.

Aunque el material recolectado por el Dr. BRUGGEN contiene formas como

Trigonia cf. transitoria y Exogira couloni que pcrrnitcn, en general. fijar la
edad del can junto en el Cretaceo inferior, lalran formas mas definidas que per
mitan una mayor precision estrangrafica. Posteriormente, TAYERA. recolect6

y definio la siguiente lista de macrofosiles:

Cejalopodos, Crioccras sp. l , Cl"ioceras sp. s, Bivalvos; Exogyra couloni, D'ORB,
cVar; Exogyra cf couloni, D'ORB; Crossatetla (Plionerna] aeounlis, GERHRDT

VAR?; Pecten alf. discor PHIL.; Lucina d. (Chlamys) robinaldinus, D'ORB;
Lucina ct. porrecta, GERHARDT; Cardita aff. subporolelo, GERH\RDT; Perna

stolpit PHtL. Castropodos, Turritclla sp. aff. Turritclla sp. (Copiap6). Bra

quiopodos; Corales, lsastrea sp.

Las formas de Crioceras y de Lurina (f. porrecta GERH.\RDT, indicarian una

edad entre Hauteriviano superior y Barremiano, segun las correlaciones posi
bies de estab1ecer (on las divisiones del perfil de las capas del neocomiano del
valle del rio Copiapo.

HARRINGTON (1961, p. 19). da la siguiente lista de Iosiles por "I recolectadas

y que fueron estudiadas por LEANZA, separadas en tres grupos de estrntos que
de abajo hacia arriba, son los siguieutes:

a) Lutitas cafe amarillentas a amarilla, con:

Rhynchonclla sp. nov., Douuilleiccms sp., Corbula bodcnbcnderi Behr, Luci
na sub-porrecta Leanza and Cast., Eriphyla argentina Burck, Astarte notica
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Leanza and Cast., Homomya antojagastensis Leanza and Cast., Homomva
subandina Leanza and Cast" Chlamys subuancaensis Leanza and Cast.,
Chlamys wayesis Lennza and Cast. Trigonia nepos Paulcke, Exogim couto
ni (Defr.) Cucullea gabrielis Leym, Cretirhynchia transatldntica Leanza ami

Cast., Serpula occidentalis Leanza and Cast.;

b) Lutitas verdes con:

Tellina sp. d. T. andina Gerh, Pleuromya harringtoni Leanza and Cast.,
Chlamys subvacaensis Leanza and Cast., Trigonia nepos Paul;

c) Calizas gris, en estratificacion gruesa can:

Stromechinus andinus Stein, Heteraster sp. aft. H. lorioli, Trigonia 1lCPOS
Paulcke, Ostrea minos Coq.

De acuerdo a Ia presencia de Douuilleiceras, Harrigton propone para la lor·

maci6n Way una edad albiana. La presencia de este ammonite es bastante

dudosa porque no ha sido encontrado hasta el memento por ningun invesuga.
clor en los multiples muestreos practicados en estas calizas,

La lista de Iosiles, recolecrados por los autores durante los trabajos de terreno

que demando este estudio y que ha sido estudiada por Juan Tavera, es I. si.

guiente:

Colizas EL 'VAY:

Ammonoideos.

Dufrenoya sp. aff. [oserita Siayanow (Lam. III·Fots. 5·6·7).
Dufrenoya I sp.
Kasanskyella I sp.

Bioaluos.

Trigonia nepos Paulhe.

Crossatetla (Plionema) aequalis Gerhardt.

Panapaea sp.
Lima sp.
Pecten (Chlamy,) uiayensis Leanza y Castellaro,
Nucula sp. ,pusilla Phil varl

Gastropodos.

Tvlosoma sp. aff. subponderosa Schloss.

Braquiopodos.

Rhynchonella sp. aff. sulcata Dav.

Equinodetmos.

Enalaster Taxanum Roemer (varl).
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Corales.
Placocoenia neuquensis (Gerth) Weaver (Colonias).

Vermes.

Serpula occidentalis Leanza y Castellaro.

Serpula sp. {cincta Goldfl

De acuerdo a TAVERA, "Ia posicion estrarigrafica del material de muestreos,

puede ser precisada con relaci6n al material de ammonites y por ella momenta

neamente 5610 con referencia al horizonte de procedencia de este. De acuerdo
con las zonas arnonitiferas standard, el horizonte con Dujrenoya, permite reco

nocer en el punto del hallazgo, un equivalente de las zonas de este genero, con

ubicacion en el Aptiano Medio (zonas). EI material rnuestreado precisaria el
limite superior al Aptiano Medio.

"EI resto de 1a fauna muestreada por los senores Alarcon 'I Vergara es integra
do por elementos Aptianos y de afinidades Albianas. De los primeros, Placo

coenia neuquensis (Gerth) Weaver, Trigonia nepos Paulke en el perfil Biese

(Copiap6) y dudosos Crassatel/a (Plionema) acouolis y entre los segundos, Rhyn.
chonella sp. aff. sulcata Dar. (Madagascar) y Enalastcr te.<anun Roemer".

En cuanto a la presencia de Douuilleiceras determinada por Leanza y Caste

Ilaro, aceta Tavera en su informe: "Dada la incompatibilidad cronologica de

Douvilleiceras con Ja presencia de Dutrenoya en el mismo punlo de muestreo,

de acuerdo con la zonacion standard. deducirnos que siernpre que se confirmara
la existencia de Douuilleiceras en El "Vay. se tratar'Ia de diferentes horizontes
de procedencia",

De este modo el marco estratigrafico inferior para la serie EI ,ray quedaria
definido con Crioceras }' Lucina cf. porrecle Gerhardt que fijarian una edad
maxima hauterivian a y el marco superior por Dufrenoya sp. aff. [oserita Sto·

yanov que precisaria el limite superior al Aptianc Medic. Es muy posible que
los niveles bajos del Neocomiano tambien se encuentren presentes, pero que
no esten representados por fauna que permita precisar esos niveles.

Las calizas La Viuda, ubicadas al norte de los afloramientos de rocas calca
reas denorninadas El ,ray, representan un paquete sedimentario que ocupa la
actual posicion debido a desplazamientos de origen tectonicos. La fauna reco

Iectada en esta localidad y esrudiada por Tavera es Ia siguiente:
Trigonia nepos Paulcke (Lam. ru, Fot. 9); lsocardia ef. neocomiensis Ag;

Volsella weaveri Leanza y Castellaro: Pecten (Cillamys) wayensis Leanza y Caste

Ilaro: Perna sp. {Iotensis Weaver?; Crassatella (Plionema) aequalis Gerhardt;
Homomya antojagastensis Leanza y Castellaro; Homomva sp.; "Venus" sp.; Pa

nopea sp.; Lyosoma aff. squamosa White (=Gen. y sp. indt. Leanza y Castellaro

(Lam. m-Fot. 10); Enalaster texonum Roemer; Serpula occidenmlis Leanza )'
Castellaro: Serpula sp. occidentalis Leanza y Castellaro?

De las formas descritas solo Homomya y Lyosoma, representan individuos

nuevos y que Leanza y Castellaro y3 dcscriben asociadas a Douvilleiceras. De
este modo la edad del conjunto se conservarta, }' "si conferimos a las forrnas

mencionadas valor cronol6gico restr ingido, sobre la base de estos solos mues

treos, debemos asimilarlas de acuerdo COn la presencia de Douvilleiceras al Al

biano medio" (Tavera).
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La Iormacion Way es correlacionable con la Iorrnacion Blanco, CECCIONI Y
GARciA (1960. P: 20) • de la Cordillera de la Costa de la provincia de Tarapar.i,
A pesar que a esta ultima formaci6n se Ie ha asignado una edad neoromian.i
basal basado en ammonites del genera Argentiniccros ahi encontrndos, arnba,

formaciones representan en sus rasgos generales al Cretaceo Inferior marino

transgresivo en el Geosinclinal Andino.
Por el sur la Iormacicn Way, podria correlacionarse con las formaciones supe

riores (Pabellon, Totoralillo y Nantoco) del grupo Chanarcillo definido pOI
SEGERSlll.OM Y Rurz (1962. p. 21). en el valle medic y superior del rio Copiapo.
provincia de Atacama.

Desde el punto de vista de asociacion lltologica para el Grupo Coloso-Way
y con un criteria tectonico sedimentario para la corrida del Neocomiano mari

no a 10 largo del pais. podriamos correlacionar a la formaci6n Way con las
formaciones del Cretaceo inferior marino de la Cordillera Andina de la 10nJ

central del pais; formaci6n San Jose (Valanginiana) de AGUIRRE, en la provin
cia de Aconcagua; formacion Bafios del Flaco (Titoniano superior-Hauterivia
no) • de KLOHN, para la Cordillera Andina de Santiago a Cuneo, extendiendose

hasta Ta lca, punta mas austral del pais donde afloran sedimentos neocomianos,
GONZALEZ y VERGARA (1961).

Posiblerncnte en la zona del valle del rio Copiapo se defina el area de rransi

cion, durante el Cretaceo inferior, entre el borde occidental del Geosinclinul

Andino, can abundantes volcanitas intercaladas entre los sedimentos neocomia
nos (Formacion Bandurrias de SEGERSTROM) y los sedimentos del yacente, res

pecto al borde oriental de la cubeta sedimentaria Andina (Grupo Chafiarcillo
de SEGERSTROl\t) carenre casi cornpletamente de rocas vclcanicas intercaladas.

Las condiciones de scdimcntacicn de acuerdo a la fauna presente serian la

de un arnbiente poco profunda (Iitoral neritieo) y de aguas relativamente
calidas.

Fonnaci6n La Negra.

Definicion, relaciones estratigraficas, litologia y espesor.

Can el nornbre de Iormacion La Xegra se designa un eonjunto elastica volea

nico continental que t iene amplia distribucion a 10 largo de la Cordillera de 1<1

Costa de las provincias de Antofagasta y Tarapaca. La denorninacion La Negra
ha sido propuesta par los gc61ogos de la Empresa Nacional del Petroleo, ya que
en ]a quebrada La Negra. ubicada aproxirnadamente 5 kilometres al sur de

Antofagasta, afloran a' 10 largo de esta en forma mas 0 menos continuada, gruc
sos paquetes de volcanitas con algunas intercalaciones de sedimentos clasticos

pertenecientes a esta Iorrnacion.
En Ia region que se estudia 105 afforamientos de esta sucesion rebalsan 10'\

llrnites del mapa por el norte. Por el sur quedan interrurnpidos par el contacto

por falla con los sedimentos del grupo Way-Coloso (Fig. 3). Y por tlforiente se

inrerrumpe en la falla con rumba aproxirnado norte que delimita la pampa de
los cerros que constituyen la Cordillera de la Costa. Los aflorarnientos de esta

serie aparecen en forma bien estratificada en bancos medianos a gruesos con

colores y tonalidades diferentes entre si, 10 que haee resaltar a 13 distancia la

estratificacion, Baneos gruesas masivos, sin ninguna estratificaei6n, 5610 can des-
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arrollo de un sistema de diaclasa paralelo a Ia estratificacion general, constitui
dos de porfiritas verdes en partes epidotizadas, y que a"parecen con bastante

Irecuencia en medio de las anteriores, seguramenre corresponden al enjambre
de porfiritas intrusivas que incrementan la potencia real de la secuencia.

�""""'6nl."".

•

EltOCtOn de rodio

FIGURA N· 3 - ElquelllO dI lot n!Gcionn d. contocto .nt� \as FormoclonlS ColMO

., to Nigra In los eeree COStlr05 oproximod:lment. 2 Km_ at norte

«II 10 dt'lmbQcoch.!ro de 1.0 quebrada El 'Wa,"

Segun los ge6Iogos de la ENAP y del Institute de Investigaciones GeoI6gicas,
esta formaci6n estaria cubierta discordanternente por la Iorrnacion Coloso, en la

regi6n de quebrada £1 Way·Caieta Coloso. Segun los mismos geologos, la base
de esta formaci6n se apoyaria concordanternente en e1 miembro superior de la

formaci6n Posada Los Hidalgos de edad Liasica media, en el area de la Cordi
llera de Ia Costa .1 sur de Taltal y en Ia region de Tarapaca La Negra engrana·
rfa con sedimentos marinas hasta del Oxfordiano,

En el presence estudio se ha dcterminado que las relaciones estratigraficas
existentes entre la fonnaci6n La Negra y Ia formacion Ccloso no son normales.
Ambas formaciones se ponen en contacto por fall as, como 10 demuestra la rela
cion tectonica existente entre las unidades inferior y superior de la fonnaci6n
Ccloso con las rocas volcanicas pertenecientes a la fonnaci6n La Negra (ver
perfiles), la unica otra posibilidad de explicar esta situacion serla Ia de pensar
en un bruseo acufiamiento, 10 que a] pareeer resulta demasiado forzado; ade

mas, Ia gran abundancia de rodados graniticos en la base de la formaci6n Colo

so, muy cerca del contacto con La Negra, hace mas plausible 13 idea de pensar
en un area de denudaci6n continental granuica, que en una regi6n cubierta

por gruesos flu jos de lavas.
Una ancha zona cubierta parcialmente por material de acarreo y sedimentos

clasticos modernos, cubre superficialmcnts lao franja de contacto tect6nico entre

ambas formaciones. En Iugares de esta zona donde las quebradas han logrado
exponer algunos alloramientos se observa un caos en la disposicion y fractu
rarnientos de los estratos: esto esta muy bien expuesto en los cerros que quedan
(rente a la Estaci6n Radio, en el camino de Antofagasta a Caleta Coloso (Fig 3).

Basados en estos antecedentes no hay datos seguros para suponer ala' forma

cion La Negra bajo la Iormacion Coloso 0 sobre Ia formaci6n Way:
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La litologia sera descrita a eontinuaei6n mediante un per!i1 muy generalizado
integrado por varias secciones realizadas en el curso de la quebrada La Negra,
y tambien Iuera del area cartografiada, al norte de la ciudad de Antofagasta, entre

la estaei6n Prat y C, Moreno, EI perfil de abajo haeia arriba es el siguiente:

a) Andesitu porfidica (ocoita) con Ienocnstales de plagioclasas brio
Jlantes de hasta I em y de maficos negros 0 verdes cloririzados,

dispuestos en una masa fundamental microgranular de color gris
verdoso a gris azulado (on grandes arnigdalas de calcita 0 cloritu .

Bajo el microscopic se distinguen fenocristales de Anuo (alta to)
y aug-ita. Los primeros se presentan en individuos bastanres idio
morfos con maclas polisinteticas gruesas de Albita, en partes Irac
turados incluyendo granitos de augita, clarita, epidota y material

criptocristalino pertenecientes a la masa fundamental. Los Ienocris
tales de augita (�V. = 590) corresponden a individuos subidio
morfos de hasta I mm, con alteraci6n variable hasta un compie to

reemplazo con segregaci6n de 6xidos de Fierro: a veces tarnbien

incluyen poikiIiticamente cristalitos de plagioclasa. La masa fun
damental varia entre intergranular a variedades diabasicas forma

das par microfenocristales de plagioclasa de bordes difusos, granites
de augita en parte uralitizados, clarita), pigmentaci6n Ierrica.
Este paquete presenta una estratificacion bien marcada a la distan
cia por la epidotizacion y cloritizaci6n de algunas de las capas de
la serie.
Es interesante observar, que no se pudo notar en todo este grueso

paquete la presencia de material piroclastico 0 autobrechado _ _ _ 800 m

(aproximadamente)

b) Brecha fina a media (on matriz cenicienta morada, constitu ida por
Iragmentos Ilricos afanft icos oscuros dispuestos Iluidalmente, en

capas de porencia maxima ] 5 metros. Lava' morada fluidal afani
rica en capas de ]0 metros. Intcrcalaciones de areniscas volcanicas

rojizas en parte bien estratificadas de 5 metros de espesor.
Bajo el microscopic la matrix de la brecha correspomle a una lava

de textura hiaIofitica constituidas pOT microlitas de plagioclasa in

definidas nadando en un material criptocristalino con abundante

pigmcntaci6n Ierrica, formando a veces concentraciones para fonnar

rristaliras de diversas forrnas. Los fragmentos incluidos corresponden
a porfiritas hialoftricas semejantes, existiendo en Ia masa funda

mental de estes, mayor cantidad de pigmento rojo y observandose
sobre ellos una calcificacion regular . __ 530 rn

c) Andesita porHdica (ocoita) con fenocristales brillantes de plagio
clasa y verde oscuro de aug-ita en una masa fundamental verde claro.

Los fenocristales alcanzan hasta 2 nun . . __ 100 .,11

d) Areniscas volcanicas y lutitas rojtzas finarnente estratificadas can

intercalaciones en forma irregular de andesitas porffdicas (ocotras)
[on masa fundamental verde oscuro . . __ 150 In
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Porfiritas de color rosado claro fluidales. con intercalaciones de are

niscas volcanicas rojiz.as en paquetes de hasta 10 metros. Baja el mi

croscopio las porfiritas rosadas fluidales se observan porlidicas, con

Ienocristales de oligoclasa en individuos de hasta 0,6 rnrn, alga arci
llizados. La rnasa fundamental es hastante abundante y esta consti
tuida por rnicrolitas de oligoclasa dispuestos fluidalmente alrededor
de los Ienocristales, en una base hialina raja por reflexion y negra
a la luz paralela. Sobre la muestra se observa una calcificaci6n inci-

piente r
• - 100 m

e) Brechas fines a muy gruesas, del tipo explosive, con matriz tobifera
constituida por Iragmentos Iiticos de hasta 2 metros y clastos crista

linos de plagioclasa de color blanco amarillento. Intercalaciones

de volcanitas rosadas clara aparecen en diferentes niveles . ,__ 900 m

Frente a Ia estacion ferroviaria La Negra, en la parte superior de esta que·
brada, aparece una serie sedimentaria continental rojiza que desafortunadarnente
no Cue visitada por los autores, y cuya relacion con el perfil general. por 10

tanto, se desconoce,

EI espesor total reconocido para la Iormacion La Negra. mediante las sec

ciones anteriorrnente descritas, no representa la potencia total de esta Iormacion,
debido a la Ialta de continuidad en el reconocimiento de algunas secciones, A

pesar de todo, la potencia total de esta Iormacion no alcanzaria los valores
maximos de 15.000 metros. asignados en lin comienzo por los geologos de la

ENAP. Es indudable que gran parte de las porliritas gris verdosas (ocoltas) que
apareeen seudoestratificadas a masivas, cubierto sus aflorarnientos por el mismo

material y con relaciones dudosas con las rocas del yacente y del pendiente,
corresponden, par los antecedentes de que disponemos en otras partes del pais.
a rocas intrusivas.

Edad, correlaciones y condiciones de depositarion.

No se han encontrado f6siles en los estratos que constituyen esta fonnaci6n

volcanica continental, raz6n par la eual su ubicacion cronologica es deseonocida.

De acuerdo a la posicion estratigrafica irregular en la region de estudio, tarn

poco es posible asignar!e una edad relativa.
Los ge61ogos de la ENAP, basad os en observaciones por ellos realizadas, han

supuesto para esta ultima unidad una edad pre-neocorniana. Siguiendo este

criteria, la base de la formaci6n La Negra se manifestaria en la region de Cha

naral, donde se apoyarta sobre el miembro superior de la fonnaci6n Posada Los

Hidalgos del Lias medio, acufiandose rapidameme hacia el norte para engra
nar en la regi6n del Morro de Arica-Quebrada Los 'Tarros (provincia de 'Ta

rapaca) J con sedimentos marinos del Oxfordiano. Asf, el marco estratigrafico
de 1a forrnacion La Negra seria post-Liasico medio pre-Creraseo inferior. De

acuerdo a tal hipotesis, quedaria por explicar como en Ia region de Caracoles
ubicada s610 aproximadamente 200 kilometres al NE. de I. ciudad de Anto

fagasta. el perfil Jurasico marino. segun HARRINGTON (1961. p. IS). abarcaria
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desde un Bajociano rnedio hasta un Kimmeridgiano, sabre el cual discordante.
mente se apoyarian coladas andesiticas del Andice (Titoniano-Neocomiano).
La misrno puede decirse para la localidad de Cerritos Bavos, ubicados directa
mente al norte de Caracoles donde, segun RIESE (1961). el jurasico Sf iniciarta
con calizas de Arietites y terminarta en el Titoniano, Es dificil imaginarse a

una formaci6n volcanica de espesor tan inrnenso como La Negra. acufiandcsc
hasta desaparecer en un espacio (an relativamente cercano. En Ia Cordillera
de la Costa de la provincia de Tarapaca. C.l::CC]ONI y GARCiA (1960) mencionan
solo en forma bast ante reducida (Form. Playa Los Verdes) intercalucioncs de
volcanims andesiticas en los sedimentos marinas jurnsicos. La falta de un estu

dio mas detallado de la regi6n de Chanaral y Taltal. donde estaria Ia base de
la Iorrnacion La Negra, produce mas compliraciones y dudas en Ia aceptacion
de tal idea.

Creemos oportuno seguir el criteria propuesto par 1\luNoz CRISTI (1962. in
Iorrne inedito}. de considerar a todos los afloramientos jurasicos y NeOC0J11ia·
nos marinas de Antofagasta como pertenecicntes al borde oriental del Geosin
clinal Andino, ya que la litologla de esras formaciones es muy sernejanre a l.r

expuesta en la Cordillera Andina de la zona central. De acuerdo a todos 10 ...

antecedentes expuestos. y siguiendo este ultimo razonamiento podriamos con

cluir tentntivamente en una edad cretacica media a superior para la Iormacion
La Negra; de este modo podrfa correlacionarse (?) con la Iormacion Porfirtrica

que cubre discordanternente al jurasico marino en Caracoles y con la forrnacion

Cerrillos de Ia provincia de Atacama. SEGESRTROM y PARKER (1959). Es induda
ble que estas correlacioncs son meramente especulativas y deben ser considera.

das como tales hasta que tengamos un mayor conocimiento de Ia geologia reo

gional del Norte Grande.
La depositacion de la Iormacion volcanica continental La Negra habrta

tenido lugar durante un periodo de intensa acrividad volcanica. con interrup
ciones ocasionales que habrtan dado lugar a los depositos de sedimentacion
clasticos intercalados.

DEPOSITOS CLASTICOS

Depositos de terrazas.

Llamamos depositos clasticos de terraza a la unidad consrituida por conglo
merados y areniscas muy seleccionadas y con muy buena estratificacicn que
cubren una extensa superficie al N de la quebrada El \Vay. Manchas de estes

depositos aparecen tambien en la parte sur de la quebrada. La superficie de ]0 ...

depositos es casi plana, localrnente presenra suaves dccfives y donde las quebra
das han logrado cortar todo el conjunto muestra un gran espesor; su posicion
varia en altura desde los 150 m s.n.d.m .. hasta cerca de los 250 m en el cerro

Costino. Los sedimentos estan bastante cementados por calcita y los tipos lito

Iogicos que forman los rodados de los conglomerados son sirnilares a las rocas

cerranas expuestas.
Los depositos mas al interior han sido profundamente erosionados por I"

avenidas ocasionales y el viento, de modo que se han esparcido superficialmcn!c
desde las alturas cubriendc gran superficie, como material de acarreo y aluvium.

En las terrazas a ltas, ubicadas en el cerro Costino sabre la Mina Manuel Ro

driguez. sc ha encontrado material de macrof6siles marines actuales, 10 que
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indica el origen marino de estos sedimentos cuya depositaci6n debe estar fnti
mamente ligada a movimientos epirogenicos Cuatcrnario. Las rocas que subya
cen a las terrazas forman generalmente discordancies con estos depositos.

Dep6sitos clasticos cnrinentales.

Baja esre nombre hernos agrupado a los depositos aluviales, eolicos, y rnarci-

110 derivado de las rocas graniLicas que han sufrido algun transporte, y qut.
cubren extensas superficies, pero cuya separaci6n en unidades independientes
es imposible de realizar.

Los mismos mnteriales que forman los sedimentos de terrazas, se estdn de

positando actualmente, ya sea pOT acci6n e61ica 0 gravitacional en las bases de

los Ialdeos de los cerros 0 en las bases de las quebradas. para constituir aba
nicos de materialcs detrtticos.

EI maicilla derivado de la exfoliacion granular de las rocas graniticas, ha

producido una arena a grava que normalmente esta siendo removido par el
viento de su posicion original. extendiendose sabre gran des superficies para
cngranar (on OtTOS depositos aluviales cuaternarios,

ROCAS INTRUSIVAS

Las rocas intrusives de la region de estudio se componen principalmente de:

J. Rocas Filcnianas:
2. Batolito Coloso.
1. Rocas filonianas: Se incluyen aqui todas aqucllas rocas intrusivas que

cortan en forma' nera a las rocas encajadoras, y aparentemente no estan direc
tarnente rclacionadas can las rocas del Batolito Coloso. Por 10 tanto, no con

sideraremos las porfiritas gris verdosas (ocotras) tan Irecuenres en la columna
de las rocas volcanicas de la formaci6n La Negra. cuya diferenciaci6n y sepa
racion en el mapa requeriria un estudio Mucha mas detallado.

Dentro de est a unidad perrograficamenre es posible distinguir dos tipos
de rocas:

A. Porfiritas rojizas:
B. P6rfidos dioriticos.
A. Las porfiritas rojizas correspcnden a las rocas intrusives que aparecen

al final de la quebrada EI '''lay inrruyendo can contacto irregular y neto a

la unidad superior de la formacion Coloso. Macroscopicamente corresponden
a porfiritas con masa fundamental afanttica gris oscura a rojiza y escasos fe
nocristales blancos 0 rosados de plagiocJasa. Ba jo el microscopio se observan

porfidicos con fcnocristales de An25-36 y biotira encorvada y cloritizada, La

plagiorlasa se presenta en individuos idiomorfos de hasta 2 mm, bastante ar

cillizados con tendencia glomeroporfidica e inclusiones de la rnasa fundamen
tal en su peri feria. La rnasa fundamental es hialopilitica-felsitica a pilotaxitica
con microlitas de An:!!!! cuarzo secunda rio y abundante pigmento vltreo rojo
intenso a la luz reflejada y negro a IUl para lela. el cual forma a veces con

centraciones irregulares.
Este macizo intrusivo esta a su

potencia de porfiritas rojizas muv

vez intruido por filones de hasta I

sirnilares a las anteriores COn masa

m, de
funda-
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mental pilotaxica fluidal. Tambien incluimos en esta unidad a las porfiritas
rojizas que intruyen por eI sur a las calizas EI Way, y que se presentan [on

bastante alteracion hidrotermal. De acuerdo a las caracterfsticas que muestrnn

estas rocas, existe una gran similitud con las verdaderas volcnnitas rojizas per
teneclemes a la fonnaci6n La Negra. Por esta razon estns rocas pueden estar

Intimamente relacionadas con las posibles Fuentes de nut ricion de esra for
macion.

B. Porfidos diorfticos.
Porfidos intrusives aparecen en las inrnediaciones de Caleta Coloso, intru

jendc a los conglomerados brechosos pertenecientes a la unidad inferior de In

formacion Coloso. Este clierpo filoniano se extiende desde el cerro Lombri/
hacia el oeste, hasta ponerse en contacto, por falla con el Batolito de Coloso.

Marroscopicarnente corresponden a' rocas holoeristalinas rnicrogranulares de co

Iores gris verdoso. exteriormerue roj izos.

Bajo el microscopic se observan porfidicas con Ienocristales de andesina
subidiornorfa hasta de 3 mm con maclas gruesas polisinteticas scgun (0]0).
a veces Ionad as. mostrando ciertos efectos cataclasticos, Los Ieldespatos estan
arcillizados e incluyen granos de epidota; rristales de augita de hasta I rnm

uralitizados y (On segregaciones de oxides de fierro con Sll periferia. La masa

fundamental esta constituida par un agregado Feldespatico alorriomorfo (on

contomos bostonitiros, cuarzo intersticial, granites de aug-ita diopsfdica y cla
rita. Como accesorios apareren magnet ita granular y prismas de apatita.

Batolito Coloso.

En el extrema suroeste de la region lienen una amplia distribuci6n 1,1<;

roras graniticas, pertenecientes aI Batolito Coloso, que constituyen un cordon

de serranfas altas que encierra a las rocas estratificadas que aparecen a 10 largo
de Ia quebrada EI Way.

La zona de conracto entre las rocas graniticas y las rocas sedimentarias del

grupo \Vay.Coloso se presenta bastante confusa por la tectonica misma de LI

region y por una ancha zona: de aIteraci6n hidrotermal que coincide con el

rontarto. Del cstudlo petrografico de algunas muestras (M 15·66·69). ubicad.r
demro del contacro, se ha concluido que no existen senales de metamorfismo
de esre ripe, s610 se nota una fuerte aIteraci6n hidrotermal, Adernas, de acuerdo
a! caracter perrografico Intimo de est as rocas, podrian ser de edad paleozoico.
Per 10 tanto, basaclos en las caracterfsticas estructurales predominantes, en fa
rarencia de una zona de metamorfismo de contacto y el caracter litol6gico
que presentan las rocas granitieas, hemos concluido que las relaciones entre el

Batolito y las rocas sedimentarias corresponden a una zona de Ialla que ha
sufrido una profunda alteracion hidrotermal posterior.

En el area de Punta Coloso, en la zona cercana a' fa costa. se recolectc una

muestra que corresponde a diorita-hipidiomorfa de grano medio y de color

gris OSCUTO (on los feldespatos rosaceos constituidos por: andesina en indivi
duos hasta 3 mm subidiomorfa a alotriomorfa, muy fracturada con hordes

granulados y endentados con los otros cristales, profundamente ser icit.izada y
;j veces el nucleo sausuritizado. Se observan tipos de rnaclas polisintcricas finas

segun (010) dobladas debido a rnarcado efecto de cataclasis.
En menor proporcion aparecen hornblenda, en prismas hasta de 3 mm. fra,·
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turada (on alreracion a clorita y epidctita: augita en granos generalmente ura

litizados, Como accesorios se presentan titanita y magnetita,
En la misrna region existen diques de variado espesor consriruidos par ro

(as de colores claros (cosados), correspondientes a granilos de albita milonitiros.

Macroscopicamente estan compuestas por Icldespatos y escasos ferromagnesianos;
bajo el mirrosropio se observa que esta constituido por albita alotriomorfa,
con bordes granulados y presrntando maclas "tipo tablero de ajedrez" dispues
ta en un agregado sericitico que penetca a traves de las fracturas y clivajes de
los cristales, Probablernente el agregado sericitico pro\'enga de la destruccion
del Ieldesparo-potasico original debido a efectas cataclasticos,

Aproximadamerue 2 Km a l sur de Punta Coloso se recolectaron rnuestras

<.J.ue corresponden a diorita gncssica: macroscopicamente son de color gris ver

doso oseuro can franjas Ieucocraticas que a veces son tun densas que reempla
zan completamente a las anteriores. La base oscura esta constituida por horn
blenda y actinolita con tex tura lepidobl.istica y anillos de rcaccion clorltica
en los bordes de los cristales y en menos proporcion, como accesorios, aparecen
pirita y magnetite. Las bandas claras estan formadas par un agregado grana
bldstico de An"o. sericita, moscovita, calcita y epidota.

Segun opinion verbal de don J ORGE �ll!�oZ CRI�TI. estes rocas graniticas
1I0n muy semejantes macro y rnicroscopicamente a los granitos hercinicos que
aUoran en la costa de Ia zona central del pais. Su acentuado caracter milo
nirico sefiala una marcada sirnilitud entre elias, por esra razon hemos supuesto
una edad permotridsira para est a unidad,

£STRUCTUR.-\

Rasgos generales.

£1 area estudiada en el prcscnte informe fue alectada par los movimientos

orogcnicos del Cretaceo medic superior. sufnendo cornpresiones y tensiones que
causaron estructuras mas 0 menos complejas en relacicn directa con la com

petencia individual de cada unidad geologica. £1 denso cuadro tectonico se podria
explicar tal vel, pur la presencia del basamento 0 zocalo continental represen
rado por el macizo plutonico del cerro Colusa que habrta servido de dur.o con

trafuerte en el tiempo de la revolucion orogenica,
£1 estilo teet6nico entre las diversas unidades geologicas como asimismo

Ia direccion general y principales rasgos estructurales son cornpleramente di
feremes, ademas, las reiaciones de contacto entre eIlos no son normales, y si
10 fueron ahara aparecen completamente oscurecidas par fa llas. De este modo
cl grupo Coloso-Way limita al sur en un contacto de falla con el Batolito del
cerro Coloso, y al norte can Ia Iormacion La Negra. en un contacto al pare
fer tambien de falla. Sobre este ultimo las siguienrcs cbservaciones nos ban

perrnitido Iormular esta hipotesis: a) en Ia playa. en las cercantas de la estaci6n
de radio aparecen bloques de la formacion Coloso en aparente superposicion
sobre las brechas volranicas de La Negra (Lam, 1 foto I) ; sin embargo. en los
ccrros situados nl Irentc, dcspues de una observacion cuidadosa se presenta
una situacion bastante caotica (Fig. 3) con inrensos frurturamientos y con tor

siones y pequeil0s sobreescurrimienlos. De este modo no podenlos pensal en

un contacto discordante nonnal basado solamente en un afloramiento no muy
convincente; b) Abllndancia de r(leaS graniticas en la base de la fonnaci6n Coloso.
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muy cerca del coruacto con Ia forrnacion La Negra, y c) Las relaciones directas

y simi lares a la explicada en Ia figura 3. observadas en el terreno entre las uni
dades inferior y superior de la forrnacion Coloso con los estratos volcanicos de
Ia formacicn La Negra. Otra explicaci6n para este ultimo case, que nos parecc
dernasiado Iorzada, podrta ser un rapidc acunamiento de mas de 400 m de los

conglomerados brechosos del miembro inferior de la fonnaci6n Coloso en

aproximadamente 2 Km, horizontales.
Asi postulamos, como una hip6tesis de trabajo, que el contacto entre las

formaciones Coloso y Way con la fonnaci6n volcanica La Negra en la loca
lidad aqul estudiada es par Iallas.

Pliegues,

Descripci6n de las clases y orientaciones de los pliegues.

El rasgo estructural regional mas notable corresponde a un relixto sincli
nal, cortado en su flanco sur y sur-occidental por irnportantes fallas, ubicado
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en las calizas EI Way, cuyo plano axial parece correr aproximadamente EO,
con desviaciones debido a las fallas que 10 atraviesan (Fig. 4).

En segundo lugar hay que mcncionar estructuras extendidas braquisincli
nales y anticlinales, donde en general los ejes axiales COTTen EO, y se carac

terizan por ser muy suaves y cuya amplitud es pequena. Tarnbien existen plie
gues de menor envergadura, pequefios sinclinales y anriclinales de tercer or

den, donde se pueden apreciar la estratificacicn y los sistemas de clivaje ca

racteristicos a este tipo de estructura, £1 conocimiento de estes detalles estruc

turaIes menores permitio deterrninar la constitucion estructural global de 1a

regi6n en estudio. Para la mejor romprension de est a area, se han efectuado
diversos perfiles. los cuales se describiran a continuaci6n.

EI perfil A·A' fue trazado a 10 largo y paralelo a la quebrada EI Way, en

una direcci6n NO, ccmprendc las formaciones Coloso-El Way. En el borde

poniente aparece el miembro inferior de la Iorrnacion Coloso, con conglome
rados brechosos los cuales rienen un rurnbo EO, y un manteo aproximada
mente de 25° al SE, concordantes, y superpuestos aparece una secuencia sin

interrupcion de areniscas y lutitas rojas correspondientes al miembro superior
de la formacion con igual direccion que el anterior; los estratos tienen en

muchos lugares muy poca inctinacion, son casi horizontales, por 10 cual sus

afloramientos aparentan mayor potencia. El contacto con las calizas La Viuda
es por Ialla: esta ultima corresponde a un eeTTO aislado en el cual los estratos

estan manteando en direcei6n opuesta al resto, y sin embargo pertenecen por
su litologta y fauna a la formaci6n EI Wa),. Continuando con el perfil, apa·
reee en contacro tarnbien por Ialla una sucesion normal de conglornerado
brecha-arenisca-lutitas rajas y par ultimo las cafizas El \IVa)'; a esta altura del

perfil aparccen porfiritas rojizas filonianas que intruycn a la formacion Coloso.
La seccion B-B' esta ubicada paralela a la linea de costa y cercaria a ella.

En primer plano tenernos afloramientos del Batolio Coloso, puesto en (on

tacto por fal1a con los conglomerados brechosos de ln Iormacion Coloso. Al

norte de la quebrada £1 ,"Yay estos conglomerados se ponen en (antacto tam

bien par falla can la formaci6n La Negra con una zona de aheracion hidro
termal y profundo fracturamiento (Fig. 3).

Perfil C-C'; esta seccion con direccion aproxirnada norte-sur se inicia por
el norte con el contacto tecronico entre Iorrnacion La Negra y las areniscas

y lutitas rajas (Unidad B) de la Iormacion Coloso. Estos ultimos sedimentos
sufren pequerios pliegues de comprension, sobreescurrirnientos y Iallas de gra
vedad en las cercantas del contacto con las roeas volcanicas de La Negra. don
de existe una zona de alteracion caracterizada par los colores irisados. Este

perfil atraviesa y corta las calizas presenles en esta area (Calizas La Viuda por
el norte y calizas EI Way por el sur), perteneciendo ambas a I. misma forma

cion; el rurnbo en ambos paquetes es mas 0 menos similar, pero el manteo es

cornplerarnenre opuesto por 10 que ha hecho suponer una estructura tipo anti

clinal (BRUGGEN, 1950, p. 98), pero est. idea qucda descartada wando se es

tudian los sistemas de Iallas y la geometrfa estructural de la region. Las ca

lizas La Viuda corresponden a un bloque que aparece aislado, debido princi
palmente a desplazamiento horizontal que 10 ha movido de su posicion ori

ginal. Hacia el sur, estos sedimentos calcareos se ponen en contacto por falla
con la Iormacion Coloso y las calizas EI Way en el yacente. La variabilidad
en el rumbo de las areniscas y lutitas rojas de la parte superior de la forma-
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Clan ColQSO en el conracto con las calizas (Iormacion \\'ay) superpUe�la!;. �e

deberia a la diferente competencia de los estratos durante la comprension
sufrida por el plegamiento. El contacro sur del Batolito Coloso queda dcfini
do por un pequeno graben. como 10 muestra el nlara estructural y geologico.

Fallas,

El area' cartografiada se caracteriza por la densidad de lall:ts que h:111 uri

ginado importantes desplazamienros horizontales y vert icales, estruct urando un

cuadro bast ante complejo.
Generalizando podemos distinguir des sistemas de fallas dilerentes en cuau

La a origen y edad; el mas antiguo y que alecta el area citada, seria consecuen

cia de los plegamientos del Cretacico, y el otro sistema 10 constituyen las ful las
mas modernas que corren aproximadamente norte a sur bordeando la pampa,
y corresponden probablemente en edad al Terciario superior 0 Cuaternar io:
son principalmente fallas de gravedad y tension,

Ejemplos que corroboran esta situacion los tenemos, en primer lugar, en cl

desplazarniento horizontal de las calizas La Viuda que sc han trasladado rna ..

de 5 kilornetros de su posicion original, y los dcsplazarnicruos de este mismo

tipo, pero can menor intensidad, que se pueden observar en el ala norte del
sinclinal calizas EI \'Vay, tambien se han observadc en el terrene estructuras

indicadoras menores en minas cercanas al Batolito Coloso, donde se han de.
terminado estrias de desplazarniento horizontal. Adernas tarnbien se han des
arrollado estructuras del tipo horst y graben que afectan tanto al Batolito Co-
1050 como al paquete de rocas sedimentarias calcareas El \Vay.

Conclusiones.

Los principales rasgos estructurales que caracterizan a la fonnaci6n La Negra
y al Grupo Way�Coloso son completamente diferentes. Mientras en la primera
predomina un plegarniento principalmente en direccion norte-sur, en la ultima.
tiene una marcada direccion noroeste-sureste. Caracterfsricas menores co.no el
numero de fallas y el diarnetro de los pliegues, acentuan las dilerencias estruc

turales entre estas dos formaciones. En el Crupo Way-Coloso, debido a su calidad

Iitologica representada principalmente par sedimentos clasticos, se observa una

mayor densidad en el fallamiento complicado con una diferenciaci6n cuando
las trazas de los planes de Iallas penetran en las calizas. Pliegues de diametro me

nor, con numerosas fracturas asociadas se presentan especialmente en el contact»

norte con la forrnacion La Negra.
Las principales diferencias estructurales de estas dos formaciones podrfan

ser explicadas por una estructura primaria desigual, directarnente relacionada
con el medio m6vil de depositaci6n; las lfneas direccionales actuales podrian
sefialar los ejes de las cuencas deposicionales correspondientes. Sobre estas dife

rencias geneucas se superpondrlan las diferencias litol6gicas y, adernas aquellas
resultantes de una resistencia al esfuerzo, distinta,

Se rnaniliesta un tectonisrno Terciario superior-Cuatemario muy intense, can

numerosos ejernplos de trazas de pianos de fallas bien conservados que lirnitan
el madzo de la costa con la pampa central. En la regi6n costera, a pesar de que
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no se observan esrructuras indicadoras de Iallas modernas se deduce una intensa
vida tectonica por la presencia de dep6si tos de playa en alturas cercanas a los
150 metros sobre el nivel del mar.

El Batolito Coloso limita por el sur, en un contacto de falla, a la serie estra

tificada. Dada sus caracterfsticas litol6gicas podrla ser equivalente a los granitos
Paleozoicos de Ia Cordillera de la Costa de la zona central del pais. Un rasgo
estructural muy interesante es que el estilo de fallamiento y fracturamiento que
se puede observar en este macizo plutonico, coincide (on los rasgos principales
que han afectado al Crupo Way-Coloso.

Las relaciones estructurales entre 13 Iormacion La Negra. Grupo-Coloso-Way
y el Batolito Coloso son tectonicos. No existen antecedentes estratigraficos direc
tos para suponer un orden cronol6gico en estas formaciones. Por consiguiente
mientras no se realicen estudios geologicos regionales de mas deralle, es irnpracti
cable desde el punto de vista cienufico, establecer una columna estratigrafica.

Las relaciones estratigrafiras entre la formaci6n La Negra y la Iormacion Co-

1050 son tectonicas. No hay antecedentes directos para suponer a la formaci6n
La Negra bajo la formacion Coloso, como hasta el memento ha side ,upuesto. EI

estudio petrografico de los rodados que forman parte de conglomerados brechosos
de la unidad inferior de la formaci6n Coloso, indica la activa participacion de

rocas graniticas provenierues de Ia denudacion de rnacizos graniticos.
Se hace ver la analogia existerue entre los sedimentos que forman el yacente

de las calizas neocomianas y las rocas sirnilares de la Cordillera Andina de la
zona central del pais. Siguiendo la idea propuesta par �luNoz CRISTI .. se con

sidera a todos los afloramientos jurasicos y Cretaceos de las provincias de Ta

rapaca y Antofagasta, como pertenecientes al borde oriental del Geosinclinal
Andino.

La parricipacion de andesitas porfidicas verdes tipo ocoitas en la Iormacion
La Negra, es bastante marcada, y de acuerdo al conocimiento que se tiene de

estas rocas en otras regiones del pais, la mayor parte corresponde a rocas filonia
nas. Par 10 tanto, el espesor real de la Iormacion La Negra, es mucho menor de
10 que hasta el momento se conocta.

La edad minima para Ia Iormacion sedimentaria marina \Vay, es aptiana y

representa los niveles mas altos (conocidos en Chile), de la transgresi6n del
Titoniano-Neocomiano.
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lAMINA I •

•'010 I: Aparentc discorduncia angular entre estrates PCHCIICcic.:lh.·S a las rormaclcnes COi050 y
La. Negra. Frcnte a 101 Estad6n de Radio, al sur de Antofagasta. En el extreme derechc
los sedimentos basales de la formaci6n Cotoso se apovartcn sohre las brechas volcaulcas
de 1<1 formacion La Negra.

Foto 2: Arentscas y lutitas volcanicas rojizas finaillclite esuanflcadas. mostrando suaves infle.
xiones en su acritud. Perteneccu a 101 Unidad Superior (8) de 101 formacion (;oloSl)

Curse inferior de la Quebrada El way.

L"!'oUN.... n.

Foro 3: Clivajc y estrauficaclon ell las arenlscas rojas de la Iormacion Coloso. Lee csrratos han

sido doblados contra el obstaculo debldo a la compactacton del scdimento. Curso medic

a superior de 101 Quebrada El Way.

Foro 4: Rocas grantticas can cstructura nefslca, pertcnecieutcs OIl Batolno Co1050. Aprcxlmada.
mente 2 kilometroa al sur de Pta. Coloso.

I.AMI"'A HI.

Foto 5: Dufrcnoya sp. El \\'ay. Fragmcnto (amalia natural.

Dufrcuova alf. joserita Stoyanow. £1 'Yay. Iragmenro cjcmplar juvcmt, tarnafio natural.

Fotl) 6: Dufr cuoya aff. joscrita StU}<lJIOW. EI \\'ay. vista mosn ando COIIIOIIIO vuclta en fragmen
to ejcmplar JUH'ni). tumano natural.

}'OIO 7: Dufrenoya sp. EI \\'ay. Traza lmca lobal ell fragmcnm ejcmplar 1l1;JduII). tamano natural.

I \ \[ 1'1:.'\ IL

FOlD 8: Homomya antofagastensis Leanza y Casrclluro. Calizas La viuda. lama flO natural.

1-'010 9; Trigonia nepos Paulckc. Cali las La viuda, tamanc natural.

Foto 10: Lyosoma aff. squamosa '\'hj�e.

(= Ccn y sp. inch. Leanza y Castellaro) .

Callzas La Vtuda. tamafio natural.
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Foro 8

foto 9

Foro 10
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