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RESUMEN

La rcgi6n ettudiada nu. comprmdida dmtro de un 1'«tjnl\llo cuyo vhtice S. E. a Ia

dudad de v.n..... , u.... 28 1Ilm. de IarJO. en ....lido N.5. par 25 KIll. de ancho en

diruci6n E. W.

Fiaiogrilicammte. ee pucde dislinguar dol UDidada: d nile del Huuco COIl au amplio
desarrollo de leI'1'UaI de acumulaciOn , 1u IetTanfu ., cuenas JntermonUnat. ubicadu ..

N. del valle que nhiben un CI,.do de madura. avanuda. atando .... drpraiona ftUenaa par

cIep6oil.. d. bo_.

La formaci6n ICIOlOgica Ie puede dividir en I.. tiguicotCI unidadel:

.) baaamenio mctam6rfico;

b) iledimmlOi liisiCOl;

c) vulcanitu,. lCdimcntOi DcocomiallOl;

d) mlnWooa hUias hipabilalcl. y

ee) balolito andino.

Et buamento metam6tfico consule en lCdimmlOi areDC*) arcillOlOl••fecu.dOl por fuerte

pl�mi('nto que 101 ha traruformado en cuarcitu 'I filitu. en 1u cuala fa rccriItalizad6n .,

foliadOn no CI muy inlmP. como ocurre am el buamento de Ia rona COIlanen. al 5. de Tongoy.
Loa tedimenlol li_icoI mmuluyen un pequdto aJloramieoto nadaDdo eo rocu fgnea

, caracrertzadc pot caliz.as. lutiw ,. areniacu.

£1 neocomiano ali muy dcsarrollado y consiJte en quentOfi..... en IU parle inferior. ,.

caliz... en 1a luprrlor. Eatu ultima mderran algunOi banCQI de armiscaa y lutit.. � ademib.

Intercalaciones de queratOfifOl. Javu eapillticu 'I porfiriu. muy W'licu. T.l.mbim. alguuOl

maniOi de mineral de m.l.ngan�. Su poIici6n atratigrifica correspende aJ Hauteriviano-Barre

miano. ElIot M'dimmtOi ado intena.amnne plcpdol 'I fan.de..

Lu vulaniLU y ialimmtOi neocomiilJlOl eaU.n a,ravaadOi par una intlUli6n Wlica COlI

lacies Yuiablcs entre pbrOi ., p6rfiw. pbriCOl. cuYOI principalcs COftIliwYClltel minnal6gia.

IOn labradorita y bcrubfenda, aunque en cicrlOl CUOI aparece augita y. mib ran. Ia olivina.

Con 101 reccnecimienroe e[ectuadOi DO Ie ha podido establecer de un modo conduyence Ia

forma de I. jntfUli6n. pcro pUC'U que Ie nata, en gmenl. de una masi6n de cuerpoI

conccrdantes yuxlapuatOi. A ftCft, C1I cl conl.cta cntte CltM rocu ., el batolito. ellu ban

eaperimentadc cieru. DeiJificad6n. I'.Iw rocu se dittribuym aprox.1madamenlc CD. dol 'aj" de

rumbo N. N. E. scparadu por lu rocu del batolito. Esw ininWona IOn pOIteriou. al plep
mirnlo de 101 aedimenlOl Dmcomi.l.nOl , aDleriorcs aJ batolito.

En 1.1. rqi6n nenen una diJtribud6n R'lativamenlc ampHa lu roaJ del B.l.lolito Andino.

correspcedientes .1.1 conjunto que denominaremOi BatolilG Central. Lu roc:u pcrtenccimtel a

ala unidad Ie prescntan m variOi cucrpOI rclativamcntc ailladol, aunquc en general Ie purde

• Director drl In.tituto de Ceolocfl. V. de Chile.
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aprcriar una diacribuciOO eo fa).. de orient.ati6a luhmmdiOll&l. b. 1. pane ""tral de alGi

CUcrpoI prrdomiDaD lu tooaliUl , rnnodioriUl de anflbola , biotita. pero en lu pana
IIbJ'1inala apat«m lbudtM vc:us lada de lOlWitu diopaldicat por Ien6mmot de aulomOl'

fumo. 0tUtTic:l0I ee 101 conUCIOi con ICdimCftlOl cald.f'«Ja. E.u _01 � I0Il Incumlel 101

filoacs apltllCOl. A .eca. en 101 COIllKtOl apireccD pOrfidOi snnhkol 0 albit6fll'Ol.

R.ClptclO al origco de ... rotaI del halolito Ie' U� • Ia mndusi6a qur C'II .. parte central
de b d,\'eaoI madzm qur la iolq[hll .. In" de intruaiooes magm.ttkal. pno en 1M parkl
marginaJcs han dc:tcmpdwSo UD papel imporwuc to. kn6mmol de an.tail , de pvaiti&acio...;
tc. prilDCl'Oa ban IDOdlficado la cvmpoatciOa de laI tonalilU oriKiDalcl lnDlformindolaa en

toaalital d1ops'dia. , b trgUnctOi ban ptoducido la tranIlonnad6a de 101 ,orfidQl pbriPJI
CDQjadora crt lOftalitai , panodioriua. originUdc»e un paa DOmftO de (iiODS de etpaartila.

INTRODUCCION

EI presente trabajo es el resultado de algunos reconocnmeruos geol6gico.
efectuadcs en varias excursiones realizadas durante los ailos 1956 'Y 1957, a la

parte S. W. de la Provincia de Atacama, comprendida dentro de un recrangulo
cuyo vutice s. E. es la ciudad de Vallenar y que riene 28 KIn. de largo en sen

tido N. S. por 2S KIn. en direccion E. W. Como base topografica empleamoe
un mapa aproximado obtenido de las lotograHa. aereas correspondientes a la
Carta Preliminar en escala 1:250.000, pubJicado por el lnstituto Geogdlico
Militar.

EI bosquejo geol6gico que acompafiamos a este inlorme fue levantado por
el suscrito 7 el tenor Antonio Pena, qulen no pudo continuar con �I erabajo
por haberse retiradc de nuestro lrutituto en mayo de 1957, de modo que la
redaccion e interpretacion de los resultados el de la exclusiva resporuabilidad
del suscrito,

Loa gastos que demand6 el trabajo de terrene y I. p�pataci6n del mopa to

pogralicc fueron hechos por la Cia. de Acero del Pacifico, a la cual estamOi

muy reconocidos por esta rolaboraci6n. Tambien agradecemos .1 Ingeniero de
dicha Compailia, seilor Ga.t60 Bustamante, que no. lacili16 mucho nuestras

tare.. en el terrene, al sellor Jorge Villalobos, que realu6 101 ana1i.i. qUlrnicos
y a la Ie"ora Gilda Moretti, que se ocupO de las microlotogralias y .1 seilor
Francisco Benitez. que realil6 los trabajos de dibujo.

Ttabajoo anterior...

Sobre esta region existe un inlorme inedito del Depto, de Minas y Petro.
leo por 101 Ingenieros Carlos Ruiz y Heriberto Homkohl, del ailo 1942, el cual
se refiere especialrneme al estudio geol6gico 'Y geolisico de los yacimientos de
fierro; p"ro da algunas informaciones geol6gica. de caricter general. Como
ellos no encontraron {Osilea no pudieron prechar la edad de las formaciones, in·
clinandose a considerar loa atdimentos de edad juralica, los cuales, como ve·

remos ma. adelante, son en realidad cret�ceo.. Eate estudio abarco 1610 1. parte
oritntal de nUe!tra area.

FISIOGRAFIA

En 13 regi6n estudiada to! pre.entan dOl unidades lisiogr:Hicas bien deli·
nida.s: el valle del Huuco y las strranlas y cuencas inttrmOnl;ineas lituadas
01 N. de este valle, que e. tipkamente un pai.aje de desierto.
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[I valle del Huasco se [aracteriza por un grandiOlO desarrollo de las terra

zas Iluviales de acumulacion, que han lido deacritas detalladamente por
Bru�n (1950, p�g. 192), quien las interprete como ocasionadas pot movi
mientos epirog�nicos de ascenso y descenso del continente ocurridoo durante
el Plioceno y Cuaternario.

La terraza m�. desarrollada e. la superior con una altura de 300 m. I. n. m.,

la cual penetra en forma de grandes abras hacia el N. en el Llano de las Ven
tanas y en otros que siguen rna. al W., separados entre II por ..polones de ceo

nos que van a morir en el borde inferior de dicha terraza.

[n Vallenar, fuera de esta terraza principal, se pueden diMinguir a 10 me

nos otras tres ala. total de 250, 200 Y 150 m., todas con un subsuelo formado

por el relleno aluvial.

La zona montanosa situada al N. del rio Huasco corresponde a un paiJaje
maduro. cuyas cumbres rna. altas, con alturas que varian de 1.000 a 1.100 m., re

presentan los restos de la antigua peniplanicie terciaria, que ascendio por 101
movimientos del Pliocene y Cuatemario. A ella corresponden los cerros Gran·
de (1.050 m.). Infiemillo (1.104 m.), Tatara (1.040 m.), Huanteme (1.066 m.);
todos ...to. en la parte S. del terrene en estudio y enfrentando el valle del Huas
co. Por esta circunstancia el valle del Huasco no ha tenido ninguna influencia
en el desarrollo del paisaje de la region situada al N. de dicho valle, 10 cual
demuestra que el Huasco es un rio de desarrollo relauvamenre modemo.

La superficie formada por las cumbr.. principales desciende gradualmente
hacia el N., pues los unicos cerros que sobrepasan los 1.000 m., son las dos cum

bres del Cerro A.tilla. con 1.007 y 1.003 m. en el norte del sector.

Hacia el S. del rio Huasco Ie puede observar un ascenso escalonado de 101

antiguos niveles de erosion para culminar en el Cerro Perdices con 1.600 m.

I. n. m. AII1 tambien se puede apreciar Ia distribucion de las Uneas de cumbres
en raja. [·W, siernpre que no existan condiciones petrograficas y eectonicas que
las modifiquen.

Dentro del area, considerada las serranlas, muestran un estado de madurez

relativamente avanzado y entre elias se intercalan algunas depresiones mas 0

menos extensas que en general tienen el caracter de bolsones; pero hay una con

uracterlsticas muy especiales y eo la que corresponde a la quebrada Aguilar en

tre la falda meridional del Cerro Tres Puntas y Aguada del Sauce, donde se han

desarrollado algunas terrazas de acumulacion aluvial. Hacia el W. de dicha

aguada, la quebrada Agua Grande, que es la conrinuacion de la quebrada Agui·
lar, se encajona en un valle desliladero muy sinuoso con las catacteristicas de

meandros encajados,
Caracteristicas analogas, pero con menor grado de desarrollo, muestra la

quebrada Agua Dulce. Tale. anomallas podrlan explicarse tal vez suponiendo
un ascenso del bloque occidental, aunque tambien debie inllufr la mayor facio
lidad que presentaba para el desarrollo de anchos valles, las rocas de la faja
grannies, en la cual estan excavadas estas depresiones,

En la parte oriental de la zona que estamos considerando existen grande.
llano., cuyo desarrollo tiene todas las caracterl5licas de las zona. dest'rticas y
la. podemo. considerar como bol.on.,..
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LA rOIlMAClON G:EOLOGICA

Dentro del area on estudio se pueden dislinguir en orden cronolOgico las

siguientes unidadeo:
A Basamento metamcrfico;
B. Sedimentos Ii,biens;
C. Vulcanitas y aedimenlns neocomlanos;
D. Intrusiones basicas hipabisales, y
:E. Batolito andino.

EL BASAMENTO METAMORFICO

En la pan. noroccidental del bosquejo geolOgico aparece un sector relati
vamente extenso de rocas algo rnctam6rficas con plegamiento muy luerte 'Y ba..

tante complicado.
EI conjunto de esros sedimentos corresponde a cuarcit.. de color blanco

grisiltro y piz.arras negr.u. alternando los baneos de un.. y otras, a veces con e..

pesores do pocos cennmetros y ouas ron potencial de algunas decenas de me

tros; poro debido al plegamlento muy irregular do que ",,1 afectada la se rie,
que on part'" aparece enteramenre rontonionada, no .. posible dar un perfil
de I. sueesian tstratigr1fica.

Dade el punto de d. vista petrogrilico I. serie .. relatfxamente monctona,
pues aparecto sOlo las cuarcitas y I•• pizarras negr... Para dar una idea de su

eomposicion descrjbiremos a continuacion algunos ejemplarts d. ettas rocas:

Vall. '!4. C q • r c It ••

koca rrit clara, ron bandcamimlo IrT�br. debido • la altemacten de faj.. nrgtal coo

Olnl blADquilcat..... cualcs mUCllfan un plcpmin)(o contoniolddo: a \lC'CG cI Cftln:lualDimto
Ie produce en <+- cltl lIl.taW claro mire tol «)kUrD. &.jo el DliC1WCOpio aparcce a)ftItituldo

par un agrupamimto de gnnilOi de cuano uDOIDorfo. con d�imctl'Ol "aril,blcs crane 0,02 y
0.2 mm .. que oporidiammte at'n J'rCTis�Ul3dOl. Ut"pndo a 0." mm. bru f.aj� alleman con

otru. corutiluid� por granm de cuerec de 0.0' mm .• entrelaudot con hojitu de biotiUl en la
milma proporciOn; pao en alphas bju ena II� I predominar; en mucho mehor proporci6n
apareccn agrrpdal acamOkli de tniata , hojitu de dOlita..

\'aU. 556. C Q arc I t a •

Roca nqra de grana mu,. fino. especto sacaroide ron lUircillu de cuano griI Imaril1ento.

lNio eI blicrOlCOpio apucce COIlJlituirb par un agrrpdo confuso de RTanitOi de CUeTIQ'UIK)o

moriOi de 0.02 rom.. entttlal.adOi am clorita , tnicit•. La clarita m algun... partet forma
manchas ma,orn; la ICTicita I Veal ettj fC'CTiltaliuda I mUl(O\liLa. Apal'ece regular cantidad
de Iwtancia carbonOA. tnnsformada en pafito.

Van. 445. CUI r cit I I ami Dad I led 0 • a .

Ea una rca de color pia plomilo. bten foliada. comtituida par capital de Nucha

gTis. de 1 II 2 mm .• entre 1u cuales Ie fnterpcnen otr. ma. delgadaa de color negro. Bajo el

micrceccpic mUeNr. textura ncmatoblistica con bjiw de euareo, canstiluidu pol' granitOi
Ilarpdot de 0.01 mm .. de aneho. separadas pot' un aK"qado fibrOlO con etpoora de 0.005 mDl.

, formado por biotica con plrocro{smo �bil entrciaJada con mUlCOviLa (Um. 1. fig. I).
VaJl.557. Pillrrl, de "I'.pollta.

R.oca nrgn. d�naa de lustre ligtramente trdOIO ron .lgunu guerillas de material granftico.
Baja el micrOlpodo aparccc corutituida POI' un agrcpdo noculmto muy fino. COtlIutuido pot
bminitu de clarita de 0.01 mm_. que pr�ta en dOl variedado; clinocloro ,. penina; adernil

CICUOI gnnitOl de cuano l' limonita. dentro de ata mau. exilten :lirru orupadu poT escapoHta
de forma irreguiarC!S. en gnn parte rellen_ par incluaiones carbon� (Unt. I. flg. 2).
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En ..ta muesua llama la atencion la presencia de elCtpolita. que .. un mi

nerai dpico del metamcrfismc termal y probablemente It debe a la accion de

las peq�nu inyttcioDeI gramticas antel mencionadas, pUei 1a modificaci6n

fundamental pare� haberse producido por efecto del Intense plegamieetc.
ute conjunto sedimentario Iuertemente plegado y con metamorfismo regio

nal de bajo grado e. de dillcil ubicacion dentro de la oolumna geol6gica, pu..

no conocemos en est. region oi IU techc oi IU plIO. Ea probable que las capas
basales de esta serie sean las que a-parecen en la COSla entre HuaJCO y Caleta l...as

Lozas, donde existen queratofiros gris negrulCOI con Iuerte plcgamicnto atra

vesadoe por Iilones de diabasas tambien Iuertemente tectonizados. Eslas quera..

tofiroo IOn de textura Ielsttica y al pare�r bastante �cidos.
Conocemos formaciones alga analngos a esta en la costa de Huaquen

(JlfUSOl CRISTI. 19S8). dcnde forman una ventana que asama por entre 100

sedimentos y queratotiros triasicos.
.

E.Ila fonnaci6n presenta caractertsucas totalmentc dilercntes a las del basa

menta metamcrfico que aparece en la costa N. del rio C1Joapa (MUROl CRIS

TI. 19-12. p�g. 290). la. cuale•• par IU metamorfismo avanzado se han transfer

mado en micacitas y esquistos verdes de actinolita. Como elias aparecen en con

tacto tectonico can los sedimentos carbonlferos, no se puede decir si existen for

maciones analogas a los sedimentos de quebrada Agua Grande Interpuestos en

tre elias.
Probablemente la faja de rocas antiguas que exute entre el rio Huasco y

Chanaral pertenezca a esta misma formaci6n de quebrada Agua Grande.

Par las razones anotadas estimamos probable que esta serle pertenezca al

Paleozoico Inferior, y constituirta una estructura caled6nica a 10 largo de ta

costa del PacHico.

Por la descripctcn de RUEGG (1956. p�g. 779). esre conjunto tendrfa ..-

mejanza con algunos complejos que aparecen en la costa peruaoa y que el autor

citado considera precarbonffero,

EL LIAS

En la parte N. W. de la zona en estudto aparece un bloque de sedimentos

Jiaucos rodeado par los porfidos g�bricol y granodiorites.
EI afloramiento es relativarnente peqeeno, puts tiene 1610 2 Km. a 10 largo

de la corrida y una anchura de 600 m. Su rumbo e. N. 10 W. con- inclinacion

de 5()o E .• pero can muchas dobladuras locales.

In IU 'parte inferior la serie lIeva calizas gris claras, azulejas de grana muy

fino; ellas encierran cierta proporci6n (mas 0 menos 20%) de granos de cuano

y escasos de albita y muy escasas hojitas de biotita.

Sobre la caliza va una lutita arenosa gris azul con una matri! de eaoltn ,.

sericita, que contiene escasoe granos espcradiccs de cuarzo y concrecienes siHceaa,

postblemente de origen organlco. Ella encierra algunos bancos de areniscaJ blan

cal sacaroides can granos de albita y cuarzo, de 0.1 a 0,2 mm. de diametro subre

dondeadcs, en 13 proporcion de mila menos 20%, den Ira de una mamz arci-

1I0sa silfcea, Ia cual e'ta algo recristallzada a calcedonia. Encima viene una are

nisca blanca cenicienta clara. constituida en un 80�o par granos de cuarzo sub- -

angulares de 0.1 a 0.2 mm. de diametro y e!lC3lOS de I mm. EI cemento es caolt

nico-serictrico 5iBceo. Se 'pasa en seguida a una arenisca amarilla analoga a la
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anterior, constituida por gn.noo de cuar... de 0,1 a 0.2 mm... hojiul de biolita

aJleradaa. gn.nOl de albita y es<:allOO de queraloliroo. La matri. tI lillcea.

La aerie termina con lutitaJ grit oacuTal de hp«IO pizlrroao. que se ponen

en contaclO con un filoo lamproftrico.
En Iaa alizas se eneontraron algunal impresiones de 1'01.... lallJ von Such

(determinadl par TATIR.') , lOoil canClerislico para el Uao medio a superior,
Por lao cancterLllias de 101 aedimentoo parece tratane de una cuenca de

aedimentacioo correspondienle a un shelf in..table.

Debido I la circuruuncia de encontrarse este bloque aislado entre rocas

Igne... no .. posible apreciar au relacion con 101 otros sedimentos de II region,

pero. segUn Mmoo visto ma. arriba, bacia el poniente aparecen sedimenlOO muy

plegados T algo metamorCoondOl, 101 cual.. indudablemente perteneeen al pa·

leozoico 0 prepaleoeoico, ellos distan .010 I Km. de II base de nuestro paquele
lia.ico. De este podemos deducir que laltaria el desarrollo del paleowico inCe·

rior y lria.ico. como 10 eonoeemos en la cona de I. provincia de Coquimbo
(MUJQOZ CRISTI, 1942), 10 cud podrla explicarse por baber aido erosionadoo

anles de Ia depositacion del Llao medio.

EL N£OCOMIANO

En Ia parte oriental d. la wna en estudio anon una potente serie de sedi

mentes y yulcanitaJ, que atribuimoo al cretaceo inferior, por lao razon.. que da

remos ma. adelame, La parte inCerior de esta serie con,;sle en quenlOCirOl y la

auperior de sedimentos, predominando entre .1101 lao caliza•.

I.Go queraloCiroo

Elias constituyen una Iaja ma. 0 menos continua, que va del Cerro Loa C0-

lorados, pasando por Cerro Linderos y la parte N. W. del Cerro Tatara, pero
.010 en Cerro LinderOi .. puede o�ar el contacto con 101 sedimentos, En

Cerro Los Coloradoo no se observa la roca original, debido a una intensa altera

cion hidrctermal, que la transformo en chert,

Tambien apuree una ..trecha laja de ntao rocas entre loa sedimentos de

SOIitaa y 101 granilOO del Cerro Huanteme, con au prclongacion septentrional.
EnOl quenllOfiroa, en IU mayor parte pareeen eorresponder a lavas. pero

posiblemente exutan tambien tobas y cuerpos bipabi""lel. No hemos podido es

ubleeer de un modo claro Ii existen queralOfiroa intercaladoa entre lao calizas,

porque no levantamos perfiles detallados T loa alloramientos ntan. por 10 ge
neral. muy cubiertos por escombros de Ialda. RUIZ y HORNKOHL (1942)
mencionan porfiritas intercaladas entre lao calizas, 1"'ro se trata posiblemente de

filones manlOl corrnpondientes a Ias intrusionel ba.ica..

En el portezuelo Tortol.. aparecen 101 querat6liroa rnorados con filones

de pOrfiros negros. eneerrando algunos trozos de caliza, EIIOI queratofiros mo

radol limen texlura porfirica con ma.. lundamenlal hialofltica y lenocri,tales
de albila An,o de I a 2 mm.; aparectn tambi�n algunoa fenocrulales. que por
IU lorma pareeen corr..ponder a homblenda, pero ..tin reemplazadOl lotal

menle por calcita. quedando un borde opacllico. olra, veeel el reomplaIo ..

por serpenlina.
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En el C<Tro Linderos 101 queratOfiroc moradoo correoponden en genera) a

101 mismOi tiP"" que describiremos en detalle mu adelante; sieropre tienen tex.

tura porflrica. pero la rnasa fundamental varia en las diversas camadas entre fd.

Iltica. a veces con abundantes esferolitas, a pilotaxlticas con muy poco material

vureo Intersticia}; en algunos caJOl eta masa ea bastante vkrea, reaccionando

debilmente a la lUI polarizada y entonces lIeva abundantes esferolitas. En e]
extreme S. de este cerro se puede obscrvar el contacto de los querat6firos con

el paquete de sedimentos que se le superpone. Se trata de una roca cafe! ama

rillenta, porflrica can fenocristales de albita de 0.5 a I mm, en una masa fun

damental hialoUtica; lleva, ademas, escasos fenoaistales de cuarzo, biotita Iuer

temerue doritizada y orros minerales Iemicos, posiblemente anflbola enteramente

acrpentinizadoo. Por estas caractertsticas se asemeja al del Portezuelo Tortolas,

donde tarnbien existen trozos de calizas, pero alii el fuerte destrozamiento no

permite establecer claramente las relaciones entre calizas y queratofiros,
Hacia el our del Cerro Linderos no se observe el contacto directo entre

10. queratofiroe y 100 sedimentos. porque se interpone un ancho valle por donde

pa.a el camino que va de la Hacienda Las Ventanas hacia el N.; pero al E. del

camino e't� la parte N. del Cerro Tatara, constituido por queratofirol amllogoo
a los del Cerro Linderos.

Ellos queratofiros (Um. II. fig. 3) IOn rocas de color cafe rojizo, porflricas
con Ienocristales de feldespatos blanco. turbios. ,La masa fundamental tiene tex

tura pilotaxltica a hialofitica; apareco constituida por aotillita. de albita dlcica

de 0.05 mm. de largo aproximadamente, entre lao cuales bay diseminado algo
de pigmento vureo rojizo, el cual suele concentrane en manchao 0 gulas, Los f..

nocristales de albita tienen 0.2 a 2 mm. de largo. IOn xenomorfos a hipidiomor
Ios, lIevan maclas de Albira y a veces de Carlsbad "y Periclina, originandose en

muchos C3lOS la combinacion "tablero de ajedrez"; algunos aparecen bastante

Iraeturados y los fragmentos suelen estar disperses: en ciertos casos las llneas de

maclas aparecen encorvadas, Estas caracterJsticas obedeeen indudablemente a

Ienomeno, tectonicos posreriores a su consolidacion.

Exi.ten algunas variedades m:l. acida. con Ienocristales de albita y masa

fundamental felsltica de tendencia esferolltica; en estos C3S01 el Irecuente en

contrar segregacione. de cuarzo. Tambien hay variedades mas b�.ica. (Lam. II.

fig. 4). en Ias cuales se encuentra una Iuerte proporclen de Ienocristales de oll

goclasa, como ocurre al E. del Gran Pelion situado frente a Huanteme, AlII los

fenocristales de oligoclasa constituyen el 80% de la roca, con tamanol de 0.5 a

1m.; en una masa fundamental hialofltica. que contiene pequenas cantidades

de dorita y caldta. es decir. esta roca tiene afinidades porfirlticas.
En los casos que se ha producido una intensa [ectonizacion se ob�rva una

fuerte impregnaci6n de magne1ita alOciada con calcita y clorita. 10 cual haec

pensar que los cuerpos de magnetita del distrito estlln relacionado. con lao zonas

de mayor fracturamiento. pero aclarar esta suposicion eo difkil. porque donde

ellos rxisten se han producido modificaciones intensa. en la naturaleza de la

roca original.
En el cuadro I aparecen alguno. analisi. de esta. roca. electuados por

VILLALOBOS (Vall. 195 y 196).
Debido a la disposicion estructural. la base de los .edimentos aparece tam·

bien al W. de la faja de cali... de Huanteme·Sosita., pero aquila situacion ettA

bastante confusa. por la cercanla del macizo granltico que la interrumpe. el
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cual ha provocado int<nsu altuacionn hidrotermales, Donde Ie pueden obser
var mejor las reIadon.... en la parte .ur del cord6n que (orma el portezuelo
Chanar Quemado.

Al S_ del porteruelo Chailar Qu<mado. por donde pasa el camino I Capote,
aparecen por debajo de los sedimentos caJc�f<OI querat6(iroo de color <al� ro

jizo muy an�logos I los descritos m� arriba. Entre .1101 Ie interealan alguna.
capas de tobas de color morado a aegrueeo, la. cuales est4n consutuida•• en IU

mayor parte por material vftreo (Lam. IIf. lig. 5): tienen textura h>pocrilta
lina con abundante pigmento de vidrio voldnico diseminado en una mas. hi

pocristalina, que prnenta esferolitas ., Ixiolitas; algun .. esferolit.. e"to m�
diferenciadas con tendencia a (onnar crista I.. de albita impregnados con cuar-

10 en dispo.ici6n gra(ogranltica 0 t<nd<neia micropertluca, 101 cual.. muchas
veces apar<e<n doblados, Es dilidl decidir .i ntu rocas corrnponden a qu<ra
t61iros consolidados de un material muy viscose 0 a ignimbritas (tob.. 101-

dadas) _

Loa oedimentOl

Estoe, debido a I.. condiciones <structural.. y ala. intrusion.. postneoco
mianas It presentan en dos fajas: una oriental y otra occidental. La faja orien
tal '" propaga en sentido de S. a N� dade la punlilJa, donde terminan los ce

rros de Huanteme en el llano de Las Ventanas, p...ndo en seguida por el cor

d6n oriental de Ja zona montane.. comtituida por los cerros Huanterne-Sositas,
Este paquete de sedimentos tiene rumbo N. S. r muestra nriOl pliegues, La.

rocas predominantes IOn calizu blanquecinas, • voces algo arenosas, entre I..
cual.. se intercalan algunos bancoo de margas de color cafo! oscuro hasta ama

rillo. Las areniseas constituyen bancos de pctenciaa variables y Ii su np<SOf e.

de algunos metros, encierran cui .i<mpre bancos delgados de caliza, Por 10 ge
neral... tTata de areniscas de grano (ino de color amarillente, constituidas por
granos subangular.. de albita, querarofiros r cuarzo envueltos en una matria
arcillosa calcarea, Avec.. estas arenisca•• como ocurre en la. lorna•• ituadas II
S. de la mina La Negra. tienen un caracter brechoso y heterogeneo con frag
mentes rosados grises 0 negruecos de poco. milimetros de querat61iroo envueltos
en una m... floculenta de cuarzo y Ieldespatos con abundantes Iistoncitos de
estos uitimos, que Ie dan el a'peClo de cenizo volcanica,

Por tratarse de un trabajo de reconocimiento no hemos levantado un perfil
estratigrafico detallado, 10 cual habrla sido bastante laborioso por la tect6nica

compleja. que afecta ... te conjunto; p<ro la potencia debe str de varios den-
101 de metros.

EJ conjunto de sedimentos rncierra algunal intercalaciones de rocas (gneas.
que por el fracturamiento general han .ido (ueneroente impregnada. por caI
cita. la cual imposibilita para apredar IU constitucion original. pero. a ju,gar
por el material que escap6 al reeroplalo. '" tr_ta de qutratofiros In"logos a los
basale..

Algunos muestreoa paleontol6gicos detail_do. tlectuadol por TAVERA indi
can para t'sta serle una edad entre Haureriviana y Barremiana. En relaci6n con

101 mantas del rfo Copiap6...tudiado 'por BIESE (1942). corresponden a las

capas desde Nantoco a Pabell6n.
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Los f6tilea mas caracteristicoo. en 101 cuales ban IU correlaciOo el autor ei
tado 100: Crioceras Andinum (GERTH). que se presenta en la base de 100
cerros Irente a Sosiw (H_ut<riviano I�rior) y en un banco de calizas 150
m. mb arriba. Cerithium (Bittiurn sp.) y Luana d. I>rorr«l4.

Llama I_ atenci6n la falta de los niveles mb bajos de Copiap6. los cuales
estarlan reemplazados en esta regi6n por qu<rat6firos.

La faja occidental d. sedimentos tiene rumbo N. N. E. Y va desde un poco
al sur de la quebrada Aguilar hasta Irente al Cerro Los Colorados. Hacia el
sur estos sedimentos se pierden en I. intrusi6n del granito de Huanteme, pero.
en el Ialdeo occidental del Cerro Tatara W. vuelven a ap.ree<r areniscas bas

tante metamorfoseadas,

En esta !aja la rectonica de pliegu.. y Iallas es rnuy Intensa, 10 cual hace

muy dilidl establecer la sucesion atratigr:lfica y para <110 habria qu. proceder
a efectuar levantamientos muy detallados, 10 cual cae Iuera de la int<nci6n
de este traba jo.

En <I cordon de Cerro Bandera y IU continuaci6n septentrional, pasando
por Chanar Quemado, Coquimbana y La Negra predominan I.. calizas grises
a blanquizca s, EI unico punto Iosilffero qu. se encontro esta situado lOb 0 me

no. 200 m. al N. W. de la mina La Negra. qu. proporciono, segUn TAVERA.
Ammonites sp .• Pecten robina/dinus D'Orb, Gervilli4 sp.• cop.del qu. 00 apare
cen en la faja oriental.

Esta serie de sedimentos contiene intercalaciones de lava espilnica, que
IOn rocas afamticas color gri. verdoso, constituidas por un agregado de astillit..
de albita, envueltas en una masa fundamental de clorita ootrop.; algunos ejem
plares Ilevan vesicula. rellenas 'por cuarzo y calcita. Tambien se suele encontrar

entre 10. sedimentos bancos d. porfiritas muy basicas, P: ej .• en el camino que
va d. la mina Coquimbana a la mina La Negra, m:ls 0 menos 2 Km. de la pri
mera aparec.n intercalaciones de melaiiros negros porHricos. que suelen Ilevar
abundantes inclusiones vitreas y de augita, en una m... cafe hialoUtica (Um.
III. fig. 6). A veces las plagioclasas encierran inclusiones de augita, pero en

otros casos se ve una situacion inversa, es decir, la augita rodea la plagioclasa,
por 10 cual partee que ambos minerales son d. cristalizacion simultanea: es tas

rocas suelen ser altamente vesiculares, Dada Ia gran diferencia de composicion
con la de las vulcanitas predominant.. y que son especialmente queratoliros y
espilita•• se podrla pensar en inyecciones posteriores de Iilones mantes. La abun
dancia de Ienocristales indiearla erupciones pestumas, Esta serie de caliza, lIeva
int<rcalado un manto de mineral de manganeso c;on .potenri.. variables de p<>
co, centlmetros basta alguno, metros, sobre .1 cual e'tan ubicada. I.. minas V.·

nu,. Caminada. Coquimbana y La Negra. Se !rata indudablement< de un

dep6,ito 'ingen�tico.
En el cord6n del Cerro La Liga·Aguilar la. caliz.. constituyen solo inter·

calaciones dentro de un grupo pot<nt< de arenisc... pero por I.. razones tecto.
nica. antes menrionadas. no pndemol asegurar .i .1Ias est:ln por debajo 0 por .n·

eima de las cali.... aunqu. eo m:ls probable la primera .upo,irion yell.. cons·

tituirlan un conjunto que .. aruiiarla hacia el E.

Estas arenisco. son d. color n.gruzco a vtrdoso. grano fino; algunas capas
lIegan a la categorla d. limos y otros a la. de grano grueso; pero todo. corr....

ponden a grauvacas. es decir. IU. granos son de queratOfiros 'I de feldespatos
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alalinOi en una matti. arcillosa. Por .,.1aS caracteristicaa les arribuimoo un ca

racter de sedimento de �nclinaL
uta serie cl.. tica aparece tambien en la parte aituada .1 S. W. del Cerro

Huanteme, donde forma un Iente de !) Km. de �rgo por 2 de ancbo, pero Iuer
temente m..amorfoseado termalmente, AlII connituye un limo arenoso de color

gris afe, que bajo el microscopio se presenta como un agregado Iloculento de

granos de cuarzo de 0,01 mm. y que ocasionalmente lIegan a 0,08 mm., junta.
mente con algo de Ieldespato alalino; existen tambien algun.. manch.. de

epidota. Otros ejernplares eorresponden a una arenisca negra muy confu.. por
las acciones metamorficas, pt'ro todavla se puede reconocer la constitucion ori

ginal de llgunoo granos correspondientes a granitos IpHticos y queratofiroo y
cuarzo en granos pequefios, el cual ha reemplazado parcialmente los granos,
dindole el aspecto confuso a la roca. En algunos sectores esta areni.ca ha sido

reemplazada por magnetita con escapolita 'I apatita. La existencia de estas rocas

de metamorfismo en la aureola del madro del Cerro Huanteme constituye un

antecedent. importante para considerar a este ultimo de caracter intrusive, pcro
sin que se puedan excluir los Ienomenos de anatexis.

TECTONlCA DEL NEOCOMIA!l:O

Como 10 hemos mencionado en dive.... oportunidades, los sedimentos del
neocomiano presentan una tectonica muy compleja, en la cual se combinan

pliegun y fallas.
Los pliegues no constituyen estructuras sencillas, como queda atestiguado

por 101 numerosos cambios de rumbos 'I de manteoe en distanci.. relativamente

pequenas, UIOS cambios pueden apreciarse en pequefia escala en I•• lade.... de
10' cerros, como p. ej., en el frente S. del Cerro Bandera, representado en la

Fig. 1. Como 105 punlOi de inflexion en una misma capa dcterrninada corr....

ponden a Iine.. oblicu.. no horizon tales, resultan much.. desviaciones de rum

ba e Inclinacicn en los .f1oramientoo.

F/g , - Peorfil Ladero.s. Ceorro Bandt'ro
V;�TO aesae Q. Aguilor

Adema., se puede observar que los ejes de 101 pliegues no IOn horizonta
Ies, sino que tienen cierto buzamiento, 10 cual se traduce en la dobladura de la.
Une.. estructurales, UIO se aprecia muy bien en el manto de manganese de J.
misma Venus, que tiene en la mina principal N. 50 E/55° N. W. Y hacia el N.
se dcbla de modo que a 200 m, de este pUDlO ya la posicion e. N. 20 [/500 W.

Otra cornplicacidn que se presenta en los pliegues es Ja ni.tencia de nume

roo.. fall.. normales 0 transversales al rumba de I.. cap.. can dl!.lizamientOi a
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vecn importantes, RUIZ y HORNKOHL (1942).01 hac.. el Ievanramiento goo
l6gico detallado en los alrededores de la mina Coquimbana, ban represemado
urias de estu fallas.

Para apreeiar los ra>goo generales de la tectonica que afec'" a estos oedi

mentes, hemos uazado dos ""rriles transversales: uno entre Cerro Aguilar y
Cerro Linderoo (Fig. 2) Y otro entre Cerro La Lig2 Y Cerro So.i",•• continuando
bacia el E. ba,,,, las estribaciones occidentales del Cerro Talan W. (Fig. 5). La
Inclinacion que aparree esti generalizada. pues ell", varian desde vertical.. a

400 6 500.

En el segundo de ellos se puede apreeiar que el centro de II estructura est;l.

ocupado por eI batolito que ocupa el valle. Hacia eI E. aparece un sinclinal, cu

yo eje tSl� ocupado por calizas y areniscas neocomianas, encontrandose en las
alas 101 queraroliros, Hacia el W. del granite existe otro sinclinal en los mit
moo sedimentos; ",,10 parece que no bay correspondencia y este paquete podria
representar niveles rna. altos de la serie, Los dos argumentos que podriamos
citar en apo)o de esta luposici6n IOn los siguientes:

a) En el ala E. del sinelinal oriental .,tin relativamente bien desarrollados
101 niveles fosiHferos que hemos descrito rna. arriba. no a,i en el sinclinal oc

cideotal, donde 13 busqueda de (�iles rcsulto eotalmente inlructuosa;
b) Las potentes areniscas del Cerro La Liga no ap_recen en el sinclina!

oriental, '1
c) Los manto! de mineral de manganeto lingen�tico. que corresponden a

las minas Ymin3lda. Venus y Coquimbana, � encuentran 1610 en el sinclinal
occidental.

En el perfil entre Cerro Aguilar y Cerro Linderos .e observan bacia el E. y
w. I", sinctinales que hemos visto en el perlil anterior, pero el del W. est" atra

vesado por I. inyeccibn de los porfidos gabricos, Entre 101 doe existe un anti
clinal, que en su eje muestra las vulcanitas correspondientes a los querat6firos.
En este eje pareee que exisren grandcs Iracturamientos, que sertan los respon
sables de la introducci6n de las soluciones que produjeron la intensa alteracion
hidrotennal Y posteriormente la penetracicn de las soluciones que originaron
los yacimientos de Iierro. En .1 perfil no hemal indicado la ubicacion de Ias

Iracruras, porque para ella habria sido menesrer un levantamiento detailado.

Los fracturamientos pareee que han conrinuado hasta despues de producir
se las zonas de alteraci6n hidrotermal, purs en 13 lana de Chanar Quemado
existen nurnerosos bloques de chert, que Bevan planes de deslizamiento muy
acentuados,

Por la existencia de esre (racturamiento se podrfa explicar el no sincronis
rno de los sedimentos del sinclinal occidental con el oriental, como 10 hemos

..

supuesto mas arriba. es decir, que exisrirta una falla Irnportante, 0 mas bien
una zona de fana. en el ala W. del anticlinal de Chaiiar Quemado.

EI cordon del Cerro Bandera. que Iorma un risco abrupro, corre diagonal
mente al rumbo de las capas.

INTRUSIONES BASICAS

En toda 1a regi6n estudiada tiene una amplia distribuci6n un conJunto
de rocas hipabisales, que intruyen las formaciones neocomianas y. a au vel, es.

tan intruida, por I .. rocal del batolito andino.
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Las caractertsticas pelrogr�lica. de es tas rocas varian entre gabroo de aiJ.
talizaci6n lina y p6rlidos g�bricos, siendo mucho m�. Irecuentes e.too ukimos;
con los reconocimientos efectuados no se ha podido establecer de un modo con

cluyente la lorma de la intrusion, pero pareco que se trata en general de una

sucesion de cuerpos concordantes yuxlapue.lo., la cual explicaria 101 cambioe de
facies entre rocas granulares y porftricas, correspondiendo 1a. primeras tal vez

a las partes centrales de los filones 0 pequenos macizos.

Aunque no se puede ver claramente la actitud tect6nica de estas rocas, pa.
rece exisur cierta direccion predominante N. N. E. con inclination variable.

£Jlas rocas han sido consideradas por RUIZ (1942) como lavas de Ja For

maclon Porfirica. perot dado su caracter al patteer intrusive, la presencia de
lacies granulares en tran.ici6n gradual hada los perfidos gabricos y la lalta ab
solura de imercalaciones piroclasticas, tan Irecuentes dentro del conjunto vol ..

canltico de la Forrnacion Porfirtuca, nos induce a considerarlas como algo dife
rente de 10 aseverado por RUIZ.

Este conjunto suele estar atravesado 'par filones de querat6firos. como ocu

rre con un fil6n poleote que atraviesa desde la cumbre del Cerro Grande bacia
la quebrada del Agua Grande.

A veces en el contacto entre elIas rocas y el batolito, como ocurre, p. e] .•

en el portezuelo EI Sauce. las rocas gabricas van experimentando cierta neisifi
cacion, pero se trata, por 10 general. de un fen6mena mas 0 menos local.

En general, la distribucion de es las rocas e.d representada 1'0r dos laja. de
rumbo N. N. E.; la occidental pasa por los cerro. Granado y Capote. con una an

chura de mas 0 rnenos � Km., aunque ma. al sur del Cerro Granado se ensancha
considerablemente y la oriental. can una anchura analoga, va de 13 Siena Ines

perada bacia el Cerro Aguilar. donde se pone en contacto par el oriente con

los sedimentos cretaceos. Entre estas des Iajas se interpone la constituida por
las rocas del baroliro, que va del Cerro Infiernillo al Cerro Astillas.

Muchas veces los contactos can las zonas del batolito son alga indefinidos.
parquoe las rocas basicas han sido Iuertemente afectadas por las primeras, pro
duciendose 13 granitizacion gradual de elias. como ocurre•.p. ej .• entre el Cerro

Capote y el cerro granltico, que est a al poniente. Pero no siempre ocurre esto y
rnuchas veces los contactos son bruscos,

Daremos a continuacion una descripcion de las diversas (acies petrograficas
que integran este conjunto. Agregaremos en este capitulo algunos filones de

queratofiros, que parecen (ormar parte integranre de el..

LOS GABROS

Gabro. de labradorita y hornblenda

Son rocas granulares de color negro grisaceo, el tamafio del grano varia de
O,S a 2 mm.; pero en ciertos casas llegan a 6 mm. La textura es hipidiomorfa
y en ciertos casos diabasica (Lam. IV, figs. 7 Y 8; Lam. V, fig. 9).

La plagioclasa corresponde a labradorita AnGO a An70. pero en ciertos casos

presenta estructura lonal poco acentuada y oscilante. La macla mas frecuente es

la de Albita, a veces, ademas. Il de Carlsbad y en casas raros la de PericJina.

Algunos ejemplares contienen abundantes inclusiones negra! [ilamentosas. que
Ie dan un color negro, de modo que en la mue.lra megasc6pica el lelde.palo
tiene apariencia de anfibola.
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La anUbola Ie presema en menor proporci6n que la plagiodasa en granos
de 0.5 a 2 mm. hipidiomorloo y rellenando los huecos entre la plagioclasa. Co

lTesponde a hornblende verde p�lida en traruici6n a una anUbala actinoUtica.
con pleocroismo debil; iii veces muestra estrucrura zonar aceruuada, con la parte
central ca.si incolora y 101 bordes de color verde con pleocrolsmo acentuado. Ea

Irecueate tambien la e"utencia de un borde opacitico. Es cierros to"" luele
encerrar autale's de Iabradorita,

En alguDOl ejemplares aparecen pequdlll canndad.. d. cuarzo.

Entre los minerales acceooriol el mu abundante .. Ia magnetita, que
suele llevar inclu,ion.. de [lmenita, La proporci6n tl basrame ..riable en III
distintas muestr.. examined... Aparece tambien titanita y apatita en distribu
ci6n t.nun.

La proporci6n entre los distintos minerales e. bastante variable, ptro se

puede estimar en: labrador ita. 65';.,; hornblenda, 30�. y accesorios, 5':'0'

Cabro de augila y olivina

In el llano que e,ta al S. del portezuelo entre 101 cerro. Tatara e Inflemi-
110 hay una aerie de morritos de gabro que deben corresponder al mismo macizo
de p6rfidoo gabricos, que lorman el cordon del portezuelo mencionado, pero
en Iaci.. de mayor profundidad, d cual ha .ido afectado por la inuusi6n de
la tonalita, como 10 indica II presencia de algunas vetitas derivadas de ella y
que tSlan constituidas por un agregado granular con gran proporci6n de cri..
lal� de escapolita y en menor proporci6n calcita, titanita, actlnolita, clorita y
magnetita; esta ultima en manchas relarivamente gruesas.

II gabro .. una roea negra de grano fino con textura hipidiomorla granu·
lar, constituida por plagioclasas. piroxena 'I olivina.

La plagioclasa aparece en oi"al.. bipidiomorCOI a xenomorlos de 1 a 2
mm.• con maclas de Albil. y Carlsbad. Su composici6n .. en general labradori
ta An., pero en algunos taJOS muesrra cierta zonalidad,

La piroxena se preoenta en granos xenomorfos de 0.2 a 0.4 mm .• rara "et

lIega a 2 mm. Par lUI caracterlstic.. 6plicas corresponde a augita. La olivina ..

mas esc... y se presenta en cristales de 0.2 a 1 mm.

Aparece tambien algo de magnetita, biotita y ortoclasa, pero estos dos ulti
mas minerales provienen seguramenre de 130 granodiorita y tonalita del bato
lilO.

Entre rttos restos gabricm y la tonalita normal existe cierta transici6n me

diante la cual el sabro negro pas. a una diorita gri. oscura castellana,

Cabrol p o r Lt r Lc o s

Estas roeas son tarnbien de color negro grisiceo a verdoso, pero Ie dileren
cian de las anteriorel. por t�er una tcxtura por(irica mois 0 menas bien do
arrollodo. con fenocrutales de labradorila. que son 2 a 4 .eCeJ mayore. que los
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de la masa fundamental. Los fenocristale. mayores corresponden a labradorita
con longitudes entre 1 y 8 mm.• y tienen estrucrura zonar recurrente,

A .eces eotos fenocriltalel apareeen encorvados y lracturad.. por preliones.
Hay. adem�.. fenocri.tales de homblenda verde paHda. pleocrotsmo escaso y
estructura wnar. ·La ma•• fundamental puede ser granular. diabalica y el tama-'
no de los cristales varia de 0.5 a I mm.; IU composiciOn mineral6gica correspon
de a plagioclasa Iigeramente mas aleaHna que la de los Ienocristales y anllbola
verde palido, la cual .-parece en los intenticios entre la plagioclasa cuando se

trata de textura diabasica,

LOI p o r Lt d o s gabricol

Entre las intrusiones ba!licas que estarnos describiendo, las que tienen ma..

yor distribucion son 10. p6rlidos gabrtcos. Se trata, en general. de rocas negra.
a n�gnl grisaccas con rextura porflrica, caractcrizada por una man fundamen
tal afanuica, en la cual se destacan fenocristales de feldeopato blanco lechoso
con longitudes de I a 5 mm. A veces estos cristales llegan a 8 mm. y emonces

la roca presenta el mismo aspecto que las conocidas con el nombre de P"'firilas
de labradorita y que uenen tan amplia difu.ion en todo el mesozoico chileno,
presentandose ya sea en forma de Iilones discordantes 0 de diques manto>; pero
tambien algunos aurores como THOMAS (informe inedito) las consideran
corrientes de lava en la Cordillera de la Costa de Chile central.

EI examen microscopico (Lam. V. fig. 10) revela bas tante uniformidad pe
trografica••ariando solo el tamaiio de los constiruyentes, 10 cual se deb••egu
ramenre a la ubieaci6n de la muestra dentro de la intrusion.

La masa fundamental e. generalmente intergranular y elta consrituida por
Iiatoncitos de andcsina de 0,2 rom. dispuestos desordenadamente, estando relle
nos 10. huecos per una an!lbola palida, generalmente bastante cloritizada, en

cristales de 0.2 a 0.4 mm.; ademas, se encuentra abundante magnetita disemi
nada.

Los Ienocristales corresponden a labradorita, a veces muestran cierta zona

lidad; las maclas mas frecuenres son de Albita, �ro se suele prClentar tambien
la de Carlsbad y de Periclina. En menor proporcion existen cristales de una an

{ibola actinolltiea verde palida poco pleocroica, la cual con Irecuencia aparece
cloritizada por fenomenos deutericos, Su proporci6n eo mas 0 menos la decima

parte que la plagioclasa.
En ciertos casos, como ocurre en algunos parajes del cerro situado al W. de

Capote. los Ienocristales Iemicos mas abundantes son 100 de anglta, que en 101
bordes se h. transformado en anlibola verde.

En las diversas muestras examinadas la ·proporci6n de Ienocristales oscila
entre 10% y 50% de la rnasa total.

En el cuadro de Anali.i•• pag. 147. figuran las correspondientes a Vall. 227

y �H. que son del grupo de 10. gabros.

Acciones termales

En varlo••ectores las rocas correspondientes a las intrusiones ba.iCal han

experimentado la influencia de la intrusion batolltica .ubyacente.
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La influencia termal se manifiesta ..pecialmente por I. tranlfonnacion de

la anffbola en biotita. En lal primeras etapas queda afectada solamente I. anff

bola de la masa fundamental, de modo que IU agr<gado intergranular ccnsiste

en aSliIlitu de andesina con biotica intenticiaL En una etapa mas avanzatb los

fenocrista!es de .nflbola se eenvierren en un agregado escamoso de biotita que

ocupa parle 0 la totalidad del cristal.

A veces, en los coruactoe con Ia lonalila se producen neises laminados deri

vades de los pOrfidos g�bricos, como ocurre, por ejemplo, en el Portezuelo EI

Sauce. Alii se pone en contacto la tonalita del Cerro Infiernillo con los pOrfi.
dos g�bricos del Cerro Penon.

La lonalita es el (ipo corriente "ala de mosca" que hemos descrito para el

Cerro Infiernillo T e.1i atravesado por Iilones apUticos horizon tales 0 subhori

zontales con potenci.. de 5 a 10 on.

EI pOrlido �brico del contacto (Um. VI, fig. 11) Ie presenta como una

TOea negra bien foliada con masa fundamental sacaroide y Ienocristales blancos

de feld"palo. Bajo el microscopic muestra textura erinaloblilslica (onnKuida

por plagiodasa y biorita principalmente. u plagioclasa es una andesina An ..

en granos ll.nomorfos equidimensionales de 0.05 a 0.06 mm., los cu. I.. uenden

• Iormar un mosaico. La biotita se presenla en hojit.. de 0,1 a 0.3 mm. de lar

go. orientados en (Has algo sinuous, que se encorvan en torno de los fenocri..

tales ; uene pleocrolsmo muy CUCTle entre caSIano oscuro, casi negro y blanco

amarillento: en esta, rocas hay abundante magnetita,
Los Ienocristales de plagioclasa tienen I a 4 mm. de largo, llevan madas

de Albila y Carlsbad, a vee.. algo encorvadas; IU romposicion corresponde a

andesina calcica. EsI! lien. de inclusiones arcillo... , 10 cual contrasta (on I.

plagioclasa de la masa fundamental, que es enreramenre limpia, Frecuenre

mente es tos Ienocristales han sido invadidos por la masa fundamental grano

blastica; en ciertos casas las inclusiones aparectn sOlo en el centro del cristal,

mientras que los bordes IOn bien limpios, Tarnbien existen algunos restos de

Ienocristales de anffbola, pero casi totalmente transformados en biorita.

En algunos ejemplares participa en la masa fundamental granobIaotica una

fuerte proporci6n de ortoclasa, pero pareee que esto ocurre donde no hay Iilo

nes apltticos, es decir, se ha producido la dispersion del feldespato porasico en

lorna del contacto.

Ellos neises provienen de la transformacion de los pOrfidos gabrico. pro

ducida por la intrusion de la lonalita, con I. cual presenta un limite bien pre·

ciso,

A veces los neises e.tan atravesados tarnbien por fiIones apltticos,
EI ancho de la zona neisificada varia desde pocos metros a algunas decenal

de metro.s, dependiendo po,iblemente de la indinaci6n del plano de contacto.

EJ desarrollo de I.. texturas granoblilsticas se .uele encontrar lambien, aun.

que esporoidicamentf!'. denlro del macilO mismo. comenzando el fenomeno con

cierta ttetonization acusada por eJ desarrollo de fenomenos cataclaSlicos como

ser granulaci6n y dobladl\fa de la. lineas de madas (Urn. X, fig. 20).
AI ..speclo un caID inter...nte se encu.ntta en los p6rCidos g;lbricOl situ••

dOl al W. de Capote, Fig. 4.
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Aqul el parrido gabrico lien nu

merosas junturas espaciadas de 5 •

10 an. con rumbo N. 50 W /60" S.W .•

las cuales es.an dobladas por presio

nes. lIegando a romperse y por la
zona de rupluTa se introdujo peste
riormente un fillln de espesartita
de 20 em.

Estos esfuerzos de cizalle sertan tal
vel los responsables de las numero- X X )(

5as vetas metaHferas que existen en VVV
esra region.

Pir/ido gobrico
£�pesortito

Fi9·4
Accioocs hidrotcrmalcs

En muchos sectores las focal bilsieas han experimentado ciertas acciones hi
drotermales por declo de las soluciones emanadas del batolito subyacente,

Como no hemal realizado un estudio ,istemoitico del distrito, los datos que
consignamos se refieren a muestras esporadicas,

Por efecto de estas acciones la plagioc:lasa aparece transfonnada en una masa

serictrica, acompai\ada rnuchas veces por clorita y epidota,
En la rnasa fundamental se han desarrollado amlgdalas de cuarzo con epidota

y clorita: en casas Taros apareee turmalina, El cuarzo suele encontrarse tambien
en vetillas y�iseminado en la rna sa fundamental. Es Irecuente tambien la pre
sencia de calcita,

Edad de lao iotnuioncs Wsicas

Lo unico que podcmos asegurar respecto a la edad de estas instrusiones es que
ella. son rna. modernas que el Neocomiano y rna. antiguas que el Batolito, al
cual, como veremos mois adelante, le atribuimos una edad mesocretacea. Esta es la
rnisma situacion en que aparecen en la provincia de Santiago las "porfiritas de
Iabradoritas" que las hemos oonsiderado homologas, Pero elias probablemen te

han sido instruidas con posterioridad al plegamiento de los sedimentos neocomia
nos. a jurgar 'P0r la presencia de grandes xenolitas de e510s ultimos dentro de los

parfidos. como ocurre en el faldeo occidental del Cerro Aguilar.
No podernos ahondar rna. en es te problema mientras no existan mayores

antecedentes en orras regiones del .pais que contribuyan a aclarar la situaci6n.

Filones de q u e r a t o Li r o s

Entre la cumbre del Cerro Grande y la quebrada Agua Grande corre un

Iilon de queratollro que. al parecer. atraviesa por entre los gabros negros que
prcdominan en este lector.

E"a constituido por una roca de color gris ceniciento a negruzco, porftrica
con masa fundamental negra afanltica y Ienocristales blanco. 0 rosados de lei

despato de I a 2 mm.



- 140-

Bajo el microscopio muestra textura porflrica. Hay una masa lundamental

criptccristalina de aspecro floculento, eonstituida por cuarzo y Ieldespate inde

terminable, pero, al parteer, relativamente alealino. uta mala. tiene una estruc,

tura en parte fluidal, encorvandose los liIetes en torno a los lenocri,tale.; ella

contiene algunas segregaclones d. granitos de cuarzo que tienden a agruparse

en gulu. Existen bastante inclusiones muy (inas de mineral opaco diseminadas.

Aparecen tambien algun.. indusiones irregulares elipsoidales 0 triangulares de

J mm .• consrituidas por un entrelazamiento de granitOl de Ieldespato xenomor

los de ± 0,1 mm. con contornos indecisos, los cuales lucien encerrar abundan.

let agrupamientos de hojital de biotita, las euales ..parteen tambien disemina

da••n agrupamientos irregular.. dentro de la masa lundamental. Otras veces

estas inclusiones ellan constituidas por un agrrgaclo de granos de cuarzo xeno

morIa. ron biotita 'Y recuerdan la, cuarcitas del basamento, A partir de elIas la

bicrita se suele dilundir en gulas hacia la rna... y ella. atraviesan los fenoeri..

Ltl", de albita.

Los Ienocristales son de albita An.o con macl.. de Albit. y Carlsbad, a v...

us tambien de PcricHna J en raros C3JOS Bavenc, suelen estar arravesados por

gri.tas que desplazan las Unea. de mac", y esran rellenas con cuarzo; en ciertos

casas e.tan corrold.. por la masa Iundamental. Hay e.asos fenocristales de

clarita.
Filon.. de ate tipo aparteen tarnbien en varia. parln de la regi6n sur del

mineral de Capote.

ElL BATOLITO ANDINO

En la r<11;i6n rienen una distribuci6n relativamente ampHa b. rocas del

Batolito Andino. correspondiente .1 conjunto que hemos denominado en otra,

oportunidades "Batolito Central", pan di,tinguirlo del Batolito de la Costa,

que tiene caractertsticas algo diferent.. y seguramente es tambitn de edad di

Ierente,

Las rocas pertenecientes a esta unidad It prnentan en varios rutrpot relati

vamenre aiJlados, aunque en general se puede apreciar una distribuclen en laj..
de orientacion submeridional.

Describiremos ..paradamente es tos sectores para IItgar de.pu� a establecer

las caracterlsticas generales y los procesos probable. que han intervenido en IU

�ne.i•.
En la descripci6n que sigue hem", adoptado el termino vulgar; pero muy

conocido "ala de mosca" para lao rocas gri... moteadas, forrnadas por Ieldespa
tos blancos, a veces Iigerameme rosaceos, cuano gri. y biorita 0 an£(bola negra.

En el cuadro de analisis, pag. 147, figuran 10. corr..pondientes a Vall. 456,
443, 444 y 450.

Sector Cerro Huantem�

Este macizo consiste en un nucleo central. que corresponde a Ja lOnalita de

anflbola (Urn. VII, fig. 13) (ala de mo.ca), de color grio moteado con granol
de andcsina con tstru.ctura zonar recurrente. cuarlO y homblenda. EI tamai'io

d. los granos uria de I a 2 mm., pero en la muestra megasc6pica apareten algo
mayores par Ja acumulaci6n de cTistalel de 1a misma naturalez3.
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En todo el Ialdeo, tanto oriental como occidental. ya no Ie encuentra este

tipo de tonalira y esta reemplazada generalmente por rocas mb heterog�neas,
con colores que van del gria ceniciento a verdoso 0 rosaceo, con textural a veces

equigranulare. y otras porflricas. EI upo mb Irecuente corresponde a Ionaliw

diopsldicas (Urn. VII. fig. 14). con textura hipidiomorfa y granular. constitui

das por andesina en cristales tabulates con maclas de albita, Carlsbad y peri
clina, estructura zonar recurrente, La piroxena se presenta en aistales xeno

morfos corro!dos por e1 cuarzo y teldespaio. EI cuarzo tiene extincion ondulosa

poco pronunciada. Es muy Irecuente la presencia de titanita en granos xeno

morfos de mis 0 menos 0.5 mm. de diametro y a veces penetra en gula. dentro

del cuarzo.

La proporci6n de piroxena varia entre 5 y 50%.
La presencia del di6p.ido parece indicar fen6menos de endomorfismo por

reacci6n entre la tonalita ala de mosca y los sedimentos calcareos, que constku

ycn la roca cncajadora. La titanita indicarta la aeei6n de los fluidos en la facies

marginal. Nos induce a peDSar ad el heeho quc esta roca es bastante heteroge
nea, mieruras que Ia tonalita ala de mosca tiene caracterlsticas muy uniformes

en toda la zona, acusando un origen neramente magmatico,
En apoyo de esra suposicion esta tambien el heeho que dentro de la tona

Iita diopsldica es frecuente Ia presencia de xenolitas de rocas c6meas de color

gru ceniciento verdoso, aspecto sacaroide constituidas por andesina, diopsido,
poco cuarzo y titanita con tendencia granoblaslica a porfiroblastica,

Por fin. debemos mendonar la existencia de filones apillicos de color blan

co crema, consrituidos a veces ·por oligoclasa y cuarzo en textura panxtnom6r.
fica, y en otros casos por cristales hipidiomorfos de oligoclasa envueltos en una

masa panxenom6rfica de ortoclasa y cuarzo.

En el contacto hacia 13 mina Huanterne aparecen rocas c6meas de color

rojo de came. oonsrituidas por agregados granoblaslicos de oligoclasa con mag·
netita y turmalina.

De estas caracteristicas se deduce el caracter heterogeneo del connunto.

Sector Cerro Tatara E.

Presenta las mismas caracterbticas que el Cerro Huanteme,

EI Seclor al S. de Chanar Quemado

En las partes mas alejadas de los sedimentos 01 macizo presenta Iacies de

dioritas comthuidas por oligoclasa-albita, anfibola 0 piroxena can texturas va

riables. En cambio, en las proximidades del conlaeto aparecen p6rlidos granl
tieos y albit6liros. Las dioritas tienen caractertsttcas algo heterogeneas, distin

guiendose lipos porfiricos y otros equigranulares.
Las dioritas porflricas son rocas de color gris ceniciento verdoso, porfiricas

con Ienocristales d. oligoclasa de 1 a 4 mm. y d. hornblenda verde palido, La

rna.. fundamental consiste en albita calcica, que constituye crislalel tabulares

de 0.2 a 1 mm. y proporciones variable! de anlfbola con dimensiones amllogas.
En algunos ejemplares existe, ademas, algo de cuarzo. cierta cantidad de litanita

y magnelita diseminada. quo son de ullima consolidaci6n. En e5la roca llama la

atenci6n que los fenocristales estan muy turbios por las inclusianes, mientras'
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q"" los de la mUll fundamental son bien transparentes, Los Ienocristales son

algo heltT�MOI y parece haberse formado por Ia inlegncion de varioe cris
tales. En algunos ejemplares los crislaln de I. ma.. fundamental tienden a cons

tituir un agregado panalotriomor(o.
La. dioritas equigranulares son de grano fino de color cenicienro verdoso,

EI tamafio de los cristales eo de 1 0 2 mm. EI fddeopalo corresponde a albita
cllcica muy turbia por Ias inclusiones, EI mineral ferrornagnesiano eo variable.
o veces predomina una anfibola verde muy p�lida y en otros una piroxena dlop
Iidica. I. cual suele estar en crecimiento paralelo con la plagioclasa, 0 10 cual

p.reee reemplazar. Se encuentra tarnbien algo de epidota dentro de los feldes

pa los y de magneti ta,

Las facies marginales de p6rfidos gtanuicos (Urn. IX. fig. 17) son rocas

de color blanco rosacea de grano muy fino y aspecto ..caroide con hojila. ne

gras de biorita, Mueslran lex lura porflric. muy irregular. La masa fundamental
eo Iloculenta y esli constituida por cuarzo Y Ieldespato alcalino indeterrninable
en granos xenomorfoo y con Ilmites indecisos, dentro de los cuales hay disemi
nadas much.. inclusion.. orcillosas y de clorita en menor proporcion.

Dentro de esta ousa informe se comienzan 0 formar Ienocristales de Ieldes

pato con abundantes inclusiones que engloban artal de cuarzo, estando indeci
lOS los eontornos entre ambos. Esos Ienocristales son del orden de O.! mm. Algu
nos, en una etapa mJ, avanzada del desarrollo muestran maclas rudirnentarias,

Se presentan tambien algunos Ienocristales de cuarzo con extlncion ondulo
sa pronunciada, engollados por la masa fundamental. En partes se ha formado
una acumulacion de varios crlslales d. Iehlespatos alargados, dando lugar a una

textura bostonitica, La fOCI nta atravesada por algunas gu'as de cuano con

drusas en la parte central, que encierran agrupamiernos de biorita verdosa,

Respecto a estos p6rfidUi granhicoo se presenta I. dud. Ii son Igneos 0 me

tasornaticos, La fonna c6mo se presema [a cristalizaci6n indica claramerue un

medio muy viscose, 0 bien. ai5ulizaci6n en un med io a6Hdo; pero mas nos in
clinamos por I .. primera suposicion, porque 1.01 muestra descrita C5t..a muy cerca

de un afloramiento de caliza, que ha experimentado ,010 una ligera recristali
zacion. pero nada de silicificacion, 10 que habrla sido natural si se tratara de
un metasomatismo por soluciones liliceas alcalinas.

l:t Sedor Cerro Infiemillo

En es te cerro la fades predominant. es una diorita de anlfbola de color

grls plomizo, de grano fino•• veces porftrica, con Ienocristales de andesina con

estructura zonal y de hornblenda con longitudes de 2 • 4 mm. La masa [unda
mental est.;! coruliluida por cri,ules d. ande.ina con diamelros dr 0.2 0 0.4 mm.,

poco cuarzo y an[(bola; .dema.. eKa... canlidadel dr magnelita. Como feno.
menos deutericos 5C' manifjl:5ta la rranJfonnacion de la anfibola en clorita y
tremolita.

En .Igunos ejemplarel la dionla lorna un color ligeramente verdoso y eslA
comlituida por and«in. y diopsido. debido probablemente a la asimilacion de
malerial caldrea.

So pre••nlan tambi�n lipos de granodiori.a rosacea por la penetracion de

feldespatos pOI;!,;'OS denv.do. de filooes apHlico•• peTO eslOS tipos son poco
homog�neos.
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En algunas parI.. aparece Ja ({pica tonalita "ala de mosca" con inclusion..
de roc,a. oscuras provenientes posiblemente de las faci.. marginal.. 0 de los pOr
lidos gabriros encajadore•. Asi. p. ej .• en el portezuelo EI Sauce. en .,1 camino

que va • Capote desde la estaci6n Bodeguilla, se presenla una tonalita de color
blanco grisacto moteada, constituida por cristales de plagiocJasas y euarzo gris.
biotita negra cafe y en menor proporci6n anllbola (Urn. VII. fig. U).

La plagiodasa aparece en eristal.. bien limpios can tamailos del orden
de 2 mm. Su composici6n varia entre oligoclasa y andesina, pu.. uenen general.
mente estruerura zonar aceruuada.

Ortoclasa aparece en pequena cantidad, ya sea en forma de gulas 0 pequc
n.. manchas dentro de la plagioclasa, 0 bien. en granos xenomorfos, que ro

dean los ctros minerales. Tambien suele formar una delgada pellcula entre los

granos de cuarao y Ieldespato, Su proporci6n es alrededor del 5% del Ieldespato
total, pero suele lIegar a 20';'0 pasando la roca a granodiorita.

La biotita .. Iuertemente pleocroica entre amarillo claro y cafe negruzco.
a vee.. esta algo cloritizada. Ella reemplaza la plagioclasa y anflbola. Sus rela
clones con el cuarzo no estan muy claras, pero pareee ser tambien posterior a tl.

La anlibola es una hornblenda con el siguienre pleocrofsmo: x = verde
amarrllento, y = verde oliva, z = verde pasto; con frecuencia los aistales ntan
madados segun (100). Ella tambien parece ser posterior a la plagioclasa y al
cuarzo.

EI cuarzo forma grande. playas constituidas por un agregado de granos xe

nomorfos con extincion ondulosa poco pronunciada 1 a'parteen tambien den
tro de la anffbola, morivo por el cual supusimos un origen posterior para
aquellos.

Los minerales accesorios son: magnetita en cantidad relativamente peque
na. aparita y zirccn, que aparece dentro de la biotita rodeado par pequeii.. au

reolas pleocroicas, Entre 101 minerales deutericos figura 5610 I. clorita prove
niente de la aheraci6n de la biotita y de la anllbola.

La roca rnuestra pequefias sefiales cataclasticas, que se manifiestan por un

ligero encorvamiento de las Ifneas de madas de Ia plagioclas. y a vee" dobla
duras de las laminas de biotita.

La composici6n modal es la siguiente:

Plagioclasa
Ortoclasa .

SO%
S%

Homblenda
Biotita ..

Magnetita

7%
IS%
5%Cu arzo . � 20ro

Es decir, corresponde a una tonalita.

Esta roca es ta atravesada por Iilones horizontales y subhorizontales de apli
ta (Lim. VIII. fig. IS). con potencia de 5 a 10 cm .• la cual es una roca de color
blanco crernoso, grano muy (ino, textura sacaroide. Esta constituida por un

agregado pan alotriomorfo de micropertita (cripto pertita con guieeillas de al

bita) y cuarzo que reemplaza en parte a la anterior. Este agregado enderra pc
quelio. cristal.. hipidiomor!Qs de ande.ina y escasas hojitas de biotila. Algunos
ejemplare. lIevan tilanila y esca.a magnetita. [I diametro de los gran", e. de
decimo. de milfmelro. en los filones rna. angoslos y hasta de I a 2 mm. en los
mas grunos. Hay tambien filon .. de mirropegmalita (Urn. VIII. fig. 16).
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Aparecen algunas xenolitas de color gris negruzeo con eextura saceoide,
que 11"". cristales de oligoclasa de 1 a 2 mm. en una 'pasta constituida por un

agregado de granos xenomorlos de cuarzo y oligoclasa de 0,2 mm. y abundante
biotita muy fina diseminada. Ella. provienen posiblemente del metamorfismo
de xenoliw.s. En estas rocas se ha producidO algo de mineralizaci6n de cobre.
Frecuentemente adoptan Ia forma de seudofilones,

Otras xenolitas tienen coJor gris ceniciento a verdoso 'Y estan constituidas

por un agregado granob13stico de andesina y di6psido.
De estas caractertsticas se puede sacar la conclusion que este macizo corres

ponde a la parte marginal de Ia tonalita, modificada en partes por la asirnila
ci6n de las rocas encajadoras y por 1_ acd6n de los derivados potasicos que se

ubiean en fonna de filones apllticos, 0 bien, al penetrar en guias finas han

hibridizado la tonalita original, translormandola en granodiorita.
En este caso es indudable el origen magmatico para la intrusion, tanto por

las caracterlsticas homogeneas de la TOea como pOT la existencia de los neises
de contacto desarrollado en los p6rlidos g�bricos que forman Ia roca cubierta

y a los cuaies nos hemos referido m�s arriba. Adernas, Ia existencia de Iilones

apliticos babia en favor de esta suposici6n.
En otras partes de este sector predominan las rocas del tipo Huanteme.

EI Sector 31 W. de Capote

Este macizo, que se extiende desde la quebrada Agua Grande hacia el nor

te, forrnando un cuerpo elipsoidal muy alargado, presenta caractertsttcas bas
tante heterogeneas d esde una apariencia difinidamente magmarica en Ia parte
inferior a otras de granitizaci6n en la superior.

Donde 10 atraviesa la quebrada Agua Grande aparece en forma de una to

nalita "ala de mosca", doe color gris ligeramente rosacea, constituida por plagio
clasa, cuarzo, hornblenda y biotita, la cual lIeva inclusiones mas oscuras. Bajo
el microscopio ·presenta las siguientes caracterlsticas:

Textura hipidiomarfa granular constituida por Andesina Ann en crlstales de 1 a 6 mm .. de

largo con maclaa de Albita, Carlsbad y a vecee Pertclina: muchas veces can estructura zonar

recurrente, espedalmeme cuando las madas no estan bien desarrolladas: pero ee mantiene

aproxlmadameme la compcsicion general. EI cuarzo forma grandes playas de contomoe irregu
lares. can extinci6n anduJosa de 5 mm. de diamerro y encierra poikiltticamente granos de los

Olr03 minerales. Los minerales femicos lIOn anfibola y biorlta; la primera corresponde a una.

homblenda IL!II cristales de I a 2 mm., con pleocrofsmo entre oliva y verde amarillento en las

secciones. segun (010), en gran patte estA clorinaada y traruformada en biorita con eptdota:
esta transformacien parece estar relacionada con cierta tectonizaci6n que ee manifieata por
granulacien del cuarzo y un ligero encorvamiento de las ltneas de maclas en las plagioclasas.
Como accaoriOl existe alga de ztrccn.

La composici6n es aproximadamentc Ja siguiente:
Plagtoclasa, 60%; cuarzo, 20'7,,; anffbola, 8%; biotita, 10%; magnettta y zircon, 2%.

En el sector que estarnos consid·erando, la tonalita esta atravesada por al

gunos Iilones lamprofldicos (Lam. IX, fig. 18) Y uno de los mas caracrerlsticos
es una odinita con potencia de 0,80 m. Ella es una Toea con textura ·porflrica
bien desarroltada con fenocristales de labradorita de I a 5 mm., en una masa

fundamental negra afanitica. (La proporci6n de fenocristales es mayor en el cen·

tro que en las salbanda.. pero aun aqui no estan excluidos. Estos fenocristaies
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de plagioclasa tienen la composicion An". La masa fundamental es intergranu
lar y e'la constituida por astilhtas de oligoclasa de 0,05 mm. de largo, entre

las cuales bay una anfibola Iloculenta bastante cloritizada.
Hacia el N. este macizo se bace bastante heterogeneo, pues consiste en una

mezcla irregular de porfidos gabricos con caractertsticas variables entre las di
versas facies que bemos descrito para ellos y manchas irregulares mas 0 menos

extensas de tonalitas, que en parte pasan a granodioritas.
Las tonalitas estan constituidas por andesina, cuarzo, anffbola y biotita con

las mismas caracteristicas que las descritas IDa$ arriba, es decir, casi siempre la

plagioclasa muestra estructura zonar, especialmente cuando Ias maclas estan

poco desrroJladas.
Dado el caracter de reconocimiento de este estudio no bemos podido ahon

dar en este problema de las relaciones entre los porfidos gabricos y las tonalitas,
pero las relaciones de terrene que muestran una gran irregularidad en la distri
bucion de ambas facies inducen a suponer que se trata de una sustituci6n me

tasomatica del porfidc por la tonalita. EI estudio de unas pocas muestras indica

que en muchos casas existe una recristalizacion de los p6rfidos, pasando 0 cons

tituir rocas corneas de plagioclasa y anlibola con texturas porfiroblasticas, co

rrespondiendo los porfiroblastos a plagioclasa can abundantes inclusiones recri..
talizadas de augita.

Un poco al W. del roof pendant de sedimentos liasicos se puede ver en una

muestra microsc6pica el contacto entre porfidos y tonalitas finas con contactos

indecisos entre ambos �L3m. X, fig. 19).
Pareee que en ciertos casas ha existido una alteraci6n hidrotermal previa

a la granirizacien.
En las areas que han experimentado una graniuzacton mas intensa son muy

abundantes los filones de espesartita de color gris verdoso con potencias alre
dedor de un metro, las cuales podrtan constituir el resultado de la depositacion
de los materiales f�mjcos liberados como consecuencia de la granitizaci6n. en vel

de ubicarse en un Irente basico, como se supone generalmente, del cual no en

contramos rastros.

De estes antecedentes se deduce que seria muy interesante emprender un

estudio detallado del sector para adarar estas posibilidades que dejamos msi

nuadas,

Zonas de alteracien terma! e hidrolennal

En la region bay extensas zonas, en las cuales las rocas se ban Iransformado
en masas compaclas de rocas silicificadas (cbert), compuestos 'par calcedonia,
euarzo, y en escasa proporcion caolinita "f serieita, a veoes existe algo de alu
mita.

En los sectores que estudiamos no encontramos zonas de metamorfismo ter

mal intense, salvo en el extreme SW. del Cerro Huanteme. Pero RUli: y
HORN KOHL mencionan algunas Iajas metamorficas con rocas corneas de anff
bola y plagioclasa, 0 bien. calizas recristalizadas con granate.

Conclusiones respecto a las rocas del barolleo

De las descripciones anteriores se deduce que las rocas que integran el ba
tolito son relativarnente heterogeneas, pudtendcselas agrupar en dos grandes ca

tegorlas:
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A una primera categorta pertenecen las tonalitas grises constituidas por pla
gioclasas zonares, cuarzo, anfibola y biotita, en las cuales suele presentarse cier
ta proporcion de ortoclasa, peTo con distribuci6n ma. errarica, produciendcse
asl las transiciones hacia granodioritas. En las partes ma. bajas de los distintos
sectores esta es la roca predominante y por IU homogeneidad y fonna de pre·
sentarse tiene todas las caracteristicas de provenir de la intrusi6n de una masa

magmatica,
Uno de los caracteres que diferencia fundamentalmente las rocas de esta

categorla es la limpieza de 10. feldespatos y su estructura zonar; adernas, la falta

de piroxena y escasez de titanita. Elias son tambien identicas a las que forman
la mayoria de los macizos que integran el Batolito Central. desde las provincias
de Bio-Bio basta Antofagasta (segUn nuestra experiencia personal y posible
mente sea 10 mismo hasta Magallanes (segUn las descripciones de KRANCK,
1929).

En la otra categorla caen las rocas mas heterogeneas que forman gran parte
de los macizos correspondientes a los sectores descritos, en los cuales es muy
frecuente encontrar feldespatos y piroxenas, las cuales adquieren su mayor pro·
porci6n en el sector situado al S. de Chafiar Quemado y en el Cerro Huanteme.
Como 10 hemos indicado mas arriba. estas rocas podrfan tener su origen en la

contarninacion del magma original correspondiente a la tonalita "ala de rnos

ca", con los sedimentos calcareos superpuestos.
Otra diferencia que se puede observar es la mayor heterogeneidad que pre·

sentan est� rocas en los sectores correspondientes a los sedimentos calcareos y
a las intrusiones basicas, En este ultimo caw se observa frecuentemente el paso
gradual de los p6rfidos gabricos a las tonalitas, 10 cual empieza comunmerue
con la penetraci6n de vetillas del material granltico en el p6rfido, como ocu

rre en Capote, las cuales producen primeramente una alteraci6n hidrotermal

para lIegar despues a sustituirse el p6rfido por tonalitas. Donde este proceso
esta mas avanzado, como en la Sierra Pefiascuda y sus Iaderas, que caen hacia
la Quebrada Agua Grande, es frecuente una gran abundancia de filones lampro·
Hdicos (espesarritasj, que seguramente estan ligadas geneticarnente a los proce
sos de reemplazo del p6rlido gabrico por las soludones grani£ieas. En algunos
casos se ha podido comprobar que dichos filones se han introducido en zonas

teetonizadas de los p6rfidos gabricos.
Este mismo fen6meno 10 hemos eneontrado muy desarrollado en el Batolito

de la Costa de la provincia de Santiago, del cual trataremos detalladamente en

un informe que estamos preparando sobre esta regi6n. Aquf los filones se han

originado por la acci6n de los fluidos residuales de 10. ultimo. derivados grant
tieos sobre las xenolitas de anfibolita.

Edad del batolito

Para fijar la edad de este batolito no tenemos ningUn criterio definido en

10 que respecta a su limite superior, ya que en toda la region no existen for

maciones en las cuales aparezcan las rocas correspondientes en forma de roda
dos. Pero, por 10 que sabemos de la provincia de Santiago. es posible que esten

Iigados con los plegamientos mesocrataceos, Como edad limite inferior esta bien
en claro que ella es mas moderna que el Neocomiano,
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CUADROS

I • ANALiSIS QUIMICOS

•
II

e, s
'" ... � ., .., :3: ..

0 � i;I .., � �= � ,;,
0:> ! .,.

)! .. � ::.; .. ::.; = :;• •

�
;> ;> ;> ;> ;> ;> ;> ;>

Z

SiO. 62.12 65.46 73.22 54.39 55.92 54.22 63.64 54.44 51M
AI,O, 18.04 16.18 12.48 20.85 16.03 15.58 17.99 18.12 20.76
F",o, 0.93 5.32 1.89 0.91 0.90 2.99 0.27 5.56
FeO 3.95 1.09 1.05 5028 4.90 5.64 5.'/2 6.66 5.65
CaO 5.81 1.14 1.50 10.55 10.52 9.88 6.16 7.27 6.28

MgO 2.68 0.42 0.11 5.58· 8.62 4.67 2.58 5.64 5.42
NaJO 3.77 4.82 5.92 3.32 HI HI 3.58 5.49 5.08
K,O 1.47 2.96 5.08 0.61 0.66 2.02 1.08 1.lI7 0.86

H,O (+110') 0.62 0.63 0.58 0.96 0.95 1.86 0.62 0.97 4.10

CO, 0.00 0.00 0.50 0.32 0.00 0.49 0.20 0.28 2.02

Suma 99.39 98.02 98.33 100.75 100.51 99.76 99.84 99.80 99.51

II. NORMAS

Cuano 15.18 23.16 56.36 2.52 19.32 5.28 9.36
Ortcclaea 8.90 17.24 18.54 3.54 5.89 11.68 6.12 8.54 5.00

Albita 51.96 40.87 55.01 28.30 31.96 37.20 30.39 29M 26.20
Anortita 27.80 5.56 US 40.03 24.74 16.96 29.19 29.74 18.35
Corind6n 3.06 1.02 0.20 8.06

Wolastonita 0.46 4.29 11.48 12.06 1.97
Enstatita 6.70 1.10 O.llO 14.00 11-'0 8.10 6.50 9.10 15.60

FCITOIilita 6.47 0.40 5.28 4.36 2.90 6.60 9.37 10.llO

Forsterita 7.21 2.52

Fayalita 2.96 1.02

Hematita 2.88

Magnelita 1.39 3.48 2.78 1.lI9 1.39 4041 0.46 5.10

Calcita 1.10 0.70 1.10 0.50 0.60 4.60

Suma 98.86 97.55 97.76 99.85 99.29 97.95 99.28 99.80 95.47

III. NUMEROS DE NIGGL!

,I 36 42 43 31 22 24 lH 29 55

1m 27 24 15 30 42 33 31 58 56

c 21 5 9 30 26 28 22 21 19

alk 16 29 33 9 10 15 U 12 10

k 0.21 0.28 0.34 0.10 0.10 0.25 0.16 0.20 0.15

mg 0.50 0.12 0.07 0.71 0.73 0.57 0.40 0.40 0.64

Si 210 287 425 140 127 144 206 149 146

Qz +46 +71 +195 +4 -13 -16 +54 +1 +6
c

0.78 0.21 0.6 1.00 0.62 0.85 0.71 0.55 0.53

1m
Corte V 11 IV V IV V V IV IV

• VaU-227 conticne cantidad apreclable de MD.



DESCllIPCION DE LAS LAMINAS

LAM. I.

Fig. I.

Fig. 2.
Vall. 445. Quebrada Agua Grande. Cuarcita micacea, N icoles X.
Vall. 537. Quebrada Agua Grande. Pizana con nucleos de esca

polita que encierran grafito. Nicoles X.

LAM. II.

Fig. 5. Vall 15. Querat6liros bajo las calizas de Huanteme. Fenocrista
les de albita en masa fundamental hialofltica. N icoles X.

Fig. 4. Vall. 455. Cord6n al E. de mina Huanteme, Querat6liro con

gran abundancia de cristales de oligodasa en masa fundamental
hialofitica. Nicoles X.

LAM. III.

Fig. 5. Vall. 428. Portezuelo Chaf\ar Quemado. Toba de querat6firo.
Sin analizador.

Fig. 6. Vall. 425. Quebrada Coquimbana. Melafiro con un fenocristal
de augita A que encierra Iabradorita L. Nicoles X.

LAM. IV.

Fig. 7. Vall. 515. Portezuelo Cobre Blanco. Gabro grueso constituido
por labradorita P y hornblenda H. Textura orientada. Ni
cole. X.

Fig. 8. Vall. 342. Ladera sur del Cerro Granado. Gabro grueso con

principio de metamorfismo termal. P = labradorita. H = horn
blenda algo alcalinizada; M = magnetita; X = agregado de
plagioclasa granulado con biotita floculenta muy fina. N icoles X.

LAM. V.

Fig. 9. Vall. 590. Cerro Isla al sur de Sierra Inesperada. Gabro fino.
Agregado hipidiomorfo de plagiodasa P y anflbola (hornblen
da) A. N icoles X.

Fig. 10. Vall. 545. Quebrada Agua Grande. P6rfido. gabrico, Fenocrista
leo de labradorita P y hornblenda H en masa fundamental in
tergranular PA. N icoles X.
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LAM. VI.

Fig. I I. Vall. 31. Portezuelo EI Sauce. Gabro neisificado P = porfiro
blasto de oligoclasa; m = agregado granoblasuce de oligoclaoa
y biotita.

Fig. 12. Vall. 178. Cerro Huanteme, Granodiorita de anflbola "ala de
mosca". P = plagioclasa, 0 = ortoclasa; A = anflbola; Cz =

cuarzo.

LAM. VII.

Fig. 13. Vall. 27. AI E. de Portezuelo EI Sauce. Granodiorita. P = plagio
ciasa ; Or = ortoclasa; Cz = cuarzo; B = biotita, Nicoles X.

Fig. 14. Vall. I. Falda S. del cerro Tatara W. Diorita piroxenica, P = pla
giodasa; Pi = piroxena; Cz = cuarzo, Nicoles X.

LAM. VIII.

Fig. 15.

Fig. 16.

LAM. IX.

Fig. 17.

Vall. 28. Portezuelo EI Sauce. P = plagioclasa ; Me = micro·

pertita; Cz = cuarzo, Nicoles X.
Vall. 266. Ladera S. del Cerro Infiernillo. Micropegmatita. Cuar

zo vermicular dentro de ortoclasa. Nicoles X.

Vall. 413. Al S. de mina Caminada. P6rfido granitico. P = feno
cristales de albita; m = agregado f1oculento de albita y cuarzo.

Nicoles X.

Fig. 18. Vall. 444. Quebrada Agua Grande. Odinita. P = Ienocristales
de plagioclasa; M = masa fundamental microgranular de plagio
clasa, anfibola clorotizada, magnetita. Nicoles X.

LAM. X.

Fig. 19. Vall. 323. Sierra Pefiascuda. Contacto entre p6rfido gabrico G y
tonalita P. Nicoles X.

Fig. 20. Vall. 265. Quebrada Cantaro, P6rfido gabrico tectonizado con

comienzo de desarrollo porfiroblastico.

LAM. XI.

Fig. 21. Sedimentos granitizados al W. del cord6n Sositas. Se disefia la
estructura original.

Fig. 22. Morro de MeIafiro en contacto con calizas en el camino a mina

Coquimbana.
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SUMMARY

The studied district is located in a rectangle whose S. E. corneris the city
of Vallenar and has 28 kms. to the N. S. and 25 kms. wide to the E. W.

Physiographically we can distinguish two unities: the Huasco valley with an

extensive development of terraces of acumulation and the mountains and inter
montane valleys, located to the N. of the valley, which have an advanced matu

rity stare, and the depressions being refilled by deposits of bolsones.
The geological formation can be divided in the following unities:

a) metamorphic basement.

b) Iiasic sediments.

c) vulcanites and neocom, sediments.

d) basic hypabyssal intrusions, and

e) Andean batholit.

The metamorphic base is formed by clay-sandy sediments, which suffered

metamorphism turning them into guartzites and phyllites; recrystallization and
foliation are not very intensive in them, as we can see in the basement of the
coastal zone towards the south of Tangoy.

Liasic sediments form small outcrop floating into igneous rocks and prevai
ling in it limestones, lutites and sandstones.

The Neocom. is highly developped and is lower part is formed by kerato

phyres while the upper one is formed by limestones. These last ones include
some beds of sandstone and lutites: besides there are some intercalations of

keratonhyres, spilitic lavas and very basic porphyrites. Some beds of manganese
mineral, too. Its stratigraphic position belongs to the Hautetiviano-Barremiano.
These are highly folding and faulted sediments.

A basic intrusion with changing facies going from gabbros to gabbric por
phyries and whose principal mineralogic constituents are labradorite and horn
blend run through the vulcanite and neocom. sediments: sometimes there is

augite and rarely. olivine. With the reconnaissance realized it has been impos
sible to establish in a concluding way the fonn of intrusion, but it seems, in

general terms, to be a series of agreeing bodies yuxtaposed. Sometimes, at the
contact of this rock and batholit, they have suffered some gneisification. These
rocks go in two bands running N. N. E. and separated hy the batholit rocks.
These intrusions came later thas the folding (plaiting) of the Neocom. sediments

prior to the batholit.

In the district we have an extensive distribution of the rocks of the Andean
batholit, which belong to the Central Batholit, The rocks belonging to this unity
appear in different isolated bodies. though, generally we can appreciate a distri
bution in zones of submeridional orientation. In the central zone of these bodies,
tonalites and biotitic and amphibolic granodiorite prevail, but to the marginal
zones we sometimes find facies of diopsidic tonalites, due to endomorphic pheno-
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mena, which took. place in contact with calcareous sediments. Sometime. there
appear granitic or albitophyric porphyries.

Going to the origin of the batholit rocks, we come (0 the ronclusion that
for the central part we can talk of magmatic intrusions, while (awards the margi
nal zones, anatexis and granitization phenomena have had an important part;
the first- ones have modified the composition of original tonalites, changing
them into diopsic tonalites and the last one. have produced the transformation
of the gabbro porhyries into tonalites and granodiorites, appearing a great
number of veins of espessartites,
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