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INTRODUCCI6N

Casi con el nacimiento de 1a industria carbonffera, a fines de! siglo pasado, co

menzaron los estudios geol6gicos de 1a Provincia de Arauco, los cuales se han cont�
nuado con periodos de interrupci6n basta nuestros dfas, especialmente por las enti

dades oficiales. Pero el estudio sistematico se puede decir que comienza el afio 1912
con las investigaciones de Bruggen, geologo en ese entonces del Ministerio de In
dustria y Obras Publicae. Sus investigaciones continuaron hasta el ano 1914 y es

tan eonsignadas en 108 siguientes informes:

Informe sobre las exploraciones geol6gicas de Ia regi6n earbonffera del Sur de
Chile. Estadfstica Miners, Torno 5 p. 391-466.

Los Carbones del Valle Longitudinal y la Zona Carbonifere al Sur de Curani
lahue en 1a provincia de Arauco-Bol. Soc. Nac. Minerfa 1913, p. 459-512.

Informe sobre el carb6n submarino en la costa de 1a Provincia de Arauco. Bol.
Soc. Min. 1915, p. 261-86.

Las regiones carbo�fferas de Los Alamos y del Norte de la Provincia de Arauco.
Bol. Soc. Min. 1915, p. 261-86.

La segunda eampana fu� la realizada por la Caja de Fomento Carbonero en

colaboraci6n con el Departamento de Minas y Petr6leo. Los resultados de sus inves

tigaciones, que modifican algo loa puntos de Briiggen, estan consignados en una Me
moria presentada a la Facultad de Cie�ci� Ffsicas y Matematicas por el Ing, Osvaldo

• Wenzel, memoria que desgraciadamente no ha sido publicada. Un extracto de ella

(1) Publicado con autorizaci6n del Director del Departamento de Minas y Petr6leos.
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fu� presentada por loa Ings, Wenzel y Fenner al Ier. Congreso Pensmericano de In

genieria de Minas y Geologia, celebrado en Santiago en 1942, bajo el titulo eEl Ter
ciario Carbonifero de Arauco:t y publieada en los Anales de dicho Congreso. Este

trabajo, fuera de los antecedentes reunidos en 180 memoria del senor Wenzel agrega
algunos de los obtenidcs en las exploraciones posteriores, especialmente las listas

paleontol6gicas eompletas,
'La tercera etapa de estudios es Is. que viene realizando el Dpto. de Minas y Pe

tr61eo desde el ano 1939. Estos estudios tuvieron en vista ellevantamiento geologico
de toda 180 zona earbonffera en escala 1 : 50,000 y las partes mas Interesantesen es

cala 1 :,10,000, con el fin de desarrollar un plan de perforaciones que viniera a fijar
en definitive las reservas posibles de carb6n en esta zona. Los resultados obtenidos
hasta el ano 1942 estaIt consignadoa en los siguientes informes:

Carlos Sangueza - El Terciario Carbonifero en 1a Provincia de Arauco - Memoria

presentada a 180 Facultad de Ciencias Ffsicas y Matematicas, U. de Ch.
Ruiz y Tavera-Informe sobre Levantamiento Geol6gico de 180 regi6n de Colico

Norte a Ramadilla, en 180 Provincia de Arauco-1943, Inedito.
Ruiz y Tavera - Informe Geol6gico sobre 180 Regi6n comprendida entre Rama

dilla y Lota, en las provincias de Arauco y Concepci6n -1945, Inedito,
Juan Tavera-Contribuci6n al estudio de 180 Estratigrafta y Paleontologfa del

Terciario' de Arauco -1942 - Anales del Primer Congreso Panamericano de Ingenie
ria de Minas y Geologia. Tomo II.

Ademas Be han confeccionado los siguientes planes geol6gicos:
Provincia de Arauco y Concepci6n entre los meridianos 730 y 740 y paralelos

380 y 390 escala 1 : 50,000 (inconcluso).
Regi6n de Pilpilco esca 1 : 10,000.
Regi6n de Cuyinco escala 1 : 10.000.

Region de Lebu escala 1 : 10,000.
Estos planos se han levantado con curvas de nivel cada 10 mts.

Para completar los antecedentes geol6gicos se han perforado los siguientes.
sondajes:

En el rio Pilpilco P-:.l con 356 mts. y P-2 con 600 rots.
En Cuyinco Cy-l con 504,80 + C-2 con 258 mts,
En Huacho con 669 mts.

Ademas Ia Caja de Credito Minero comenz6 a perforar el ano 1939 un sondaje en

Boca Lebu, que lleg6 a la profundidad de 680 mts. y 180 Companle, Colico Sur el C-3
con 441 mts. fuera de otros de menor importancia.

La descripci6n de los perfiles de sondajes P-l, P-2 Boca Lebu (basta 644 mts.)
y C-_3 aparece en la Memoria del senor Sangiieza.

Con todos estes antecedentes ya tenemos bastantes elementos de [uicio para
.

dar una idea bastante aproximada de 180 geologia de la Provincia de Arauco, espe
cialmente en 10 que se refiere a sus posibilidades carbonfferas.

Como 180 finalidad de todas estas exploraciones era fijar los sectores donde pu
dieran encontrarse reservas carbonlferas de importanoia, no se estudiaron los detalles
de las minas individuales, sino en la medida que pudieran suministrar antecedentes

p�ra 1'1 problema general.
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No nos referiremos aquf a 10. paleontologfa estratigrafica que ha sido tratada

muy detenidamente por Tavera en l:a publicaci6n yo. meneionada,
Para descifrar la estratigraffa hemos aproveehado principaimente los datos

proporcionados por los sondajes, que son los- mas seguros, puesto que los perfiles
superficiales pueden adolecer de errores debido a 10. tect6nica de falIas.

Para 180 eonfeccion del presente trabajo bemos utilizado especialmente los es

tudios del Departamento de Minas y Petr6Ieo, en los euales particip6 durante va",

rios aiios el suscrito. Agradeseo 0.1 Director de dicbo Departamento 180 autorizaci6n

para publicarlos.

EL BASAMENTO CRISTALINO

En las provincias de Concepci6n y Arauco las formaciones sedimentarias ya sean

del Terciario 0 del Senoniano descansan sobre un zocalo cristalino eonstitufdo por dos
unidades: a) una formaci6n metam6rfica eompuesta por micacitas y filitas, y b)
un macizo de diorita andina.

El macizo de diorita andina constituye el mieleo de 10. Cordillera de Nabuelbuta
�

y se extiende por el oriente en algunos sectores, como en Nacimiento y Angol basta el

borde occidental del Valle Longitudinal. Solamente en la regi6n situada 0.1 N. de

Penco llega a Ia costa. Este batolito queda limitado haeia el sur, en la latitud de
Los Sauces por las roeas metamorficas y bacia el N. se puede seguir de un modo casi
continuo hasta Pisagua, salvo pequeiias interrupciones locales. En cambio, bacia el
sur yo. no vuelve a aparecer en 10. Cordillera de 10. Costa basta el Golfo de Penas, pa
sando en este tramo a la Cordillera de Los Andes. Esto se debe probablemente 0.1
hundimiento paulatino del eje de la Cordillera de la Costa en direcci6n al sur, motivo

por el cuallas formaciones superpuestas ban escapado a 10. denudaci6n impidiendo el
afloramiento del nucleo plut6nico.

No se han hecho estudios detallados acerca de Ia constituci6n petrografica de este

batolito. Sin embargo, 10. primera impresi6n visual es que tiene las mismas caracte
rlsticas que en la zona central y norte del pars donde ha sido estudiado detenidamente,
motivo por el cuallo inchnmos dentro de las <Diorites Andinas-.

La formaci6n cobertiza del batolito esta constitufda por una serie sedimentaria,
en partes altamente metamorfoseada y que consiste easi exclusivamente en filitas,
mieaeitas y escasas cuarcitas, En realidad e1 grade de metamorfismo es muy variable.
Asi por ejemplo, en los alrededores de Tome tiene las earacterfsticas de una filita con

escaso metamorfismo, mientras que en Is costa de Arauco y en el trazado del ferro
carril de Lebu 8 Puren estas rocas muestran un plegamiento muy intenso y mueho
desarrollo de mica, de modo que merecen el nombre de micacitas. A veces puede
observarse en capas mas arenosas, como 0.1 sur de Laraquete algo de ripple marks que
demuestran el earaeter marino costanero de sus sedimentos. En algunas regiones las
micacitas llevan un enjambre de gufas de cuarzo dispuestas desordenadamente, .las
euales provienen seguramente de la lixiviaci6n de la sflice en los procesos metam6rfi
cos y redepositaci6n posterior.

. ,

En las eercanfas del batolito las filitas han experimentado cierto metamorfismo
termal senalado por 10. producci6n de estaurolita andalusita, quiastolita y posible
mente turmalin, yo. que este mineral aparece entre los sedimentos terciarios. La es-
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taurolita est&. indicando que no Be trata solo de acciones termales sino tambien di
namicas,

En la region de Arauco y Concepcion no se encuentran antecedentes que perml
tan asignar una edad definida a este conjunto de rocas metamerfieas. Pero podemos
obtener algunas informaciones de la region eostanera de la Provincia de Coquimbo.
En efecto, aUf conocemos las formaciones del Carbonifero Superior y posiblemente
tambien del Inferior que vienen a ponerse en contacto tect6nico con micacitas muy

analogas a las de Arauco y Concepci6n. A pesar de no existir el eontaeto normal
entre ambas formaciones el heeho que las micaoitas muestren un metamorfismo

regional muy avanzado, 10 que no ocurre con las formaciones cerbonfferas adyacentes,
est§. indicando que ellas son mucho mas antiguas que el Carbonifero. Ademas en la

regi6n situada al S. de Ia desembocadura del Choapa Be presentan areniscas mas

antiguas que el Carbonifero Superior, muy analogas a las grauvaeas devonianas de
las provincias de San Juan y Mendoza que llevan abundantes granos de micacitss,
cuarcit'as y gran eantidad de hojitas de biotite, 10 cual indica que elias Be han for
mado por la denudaeion de las micacitas metamorficas.

Bruggen (1934) aunque no se pronuneia sobre la edad de las micacitas y filitas
de Arauco las supone silriricas por analogfa con ciertas rocas de Bo�via. Pero en con

tra de esta suposicion est! el hecho que en la Provincia de San Juan, en la Republica
Argentina el silririeo descansa sobre una serie de cuarcitas que segiin las descripciones
es analoga a las micacitas de la Cordillera de Nahuelbuta.

Es cierto que en la Cordillera de la Costa Chilena se pueden observar todas las

gradaciones entre filitas y micaeitas enteramente recristalizadas: sin que basta ahora
se pueda explicar de un modo satisfactorio tales cambios i pero no se ha hecho un

estudio detallado al respecto.
Tambien nos parece poco probable la edad siluriea para esta formaci6n si con

sideramos que las formaciones paleosoicas se desarrollaron en un geosinelinal Que
bordeaba por el oriente la antigua masa continental de Patagonia, eoneetando tal
vez la Precordillera Argentina con las Islas Malvinas.

Una auposieion que estirnamos mas probable es Ia de eonsiderar a 10 menos par
te de las filitas, es decir aquellas que tienen un earacter arcilloso muy marcado, como

sedimentos trlasicos, ya que sabemos con seguridad que existen algunos sectores
con dichos sedimentos en la region de Gomero-Quilacoya; pero hasta ahora no se ha
establecido la relaeion que ellos guardan con las filitas mas arcillosas como las de
Tome. Es cierto que por la abundaneia de los rodados de cuarzo hay bastantes fun
damentos para suponer que ellos se han depositado discordantemente sobre las mica
citas con gufas de cuarzo. Pero queda en pie el problema de si las filitas arcillosas
mencionadas son equivalentes con las rnicacitas. Una suposici6n que podrlamos hacer,
aunque algo aventurada es que el mayor metamorfismo de las micacitas este relacio
nado con algunas intrusiones grantticas prepaleozoicas, de las euales, aunque no te

nemos una eomprobacion directa, hay bastantes pruebas indirectas, como ser la exis
tencia de rodados en sedimentos elasticos carbonfferos. Este problema se podra aels
rar mediante el estudio de algunos perfiles ttpicos en 1& Cordillera de la Costa de
Chile Central.

Si en realidad las filitas arcillosas fueran sedimentos triasicos llama la atencion

que se pase insensiblemente de ellas a las rnieacitas, sin que aparezcan en el inter-
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medio las formaciones continentales tan caracteristicas del Carbonifero y Permico.
Por los razonamientos expuestos consideraremos por ahors las micacitas y filitas

ctmo una unid�d precsmbriea cuyo metamorfismo ha sido provocado por los plega
mientos hur6nicos, los cuales afectaron a los sedimentos que rodeaban la antigua
masa de Brasilia.

EL CRETACEO SUPERIOR

Esta formaci6n aparece en una angosta faja diseontinua que se puede seguir
por el pie de Ia Cordillera de Nahuelbuta desde Carampangue hasta Antihuala y

siempre descansando sobre las micacitas, Hay algunos sectores donde no existe
como p. ej. en Curanilahue; alU el Terciario se apoya directamente sobre las mi

eacitas y al N. de Carampangue desapareee para volver a encontrarse en los alrede
dores de Concepci6n. Es interesante el hecho de que ella desaparezca frente a las
minas de mayor importancia como son las de Coronel, Lota y Curanilahue. Por el
sur se pierde en Antihuala, pero seguramente continua mas alIa pues al sur de esta

mina todo el terreno esta cubierto por formaciones mas recientes pliocenas y euater

narias.
Esta falta de continuidad de los afloramientos eretaeeos no rige seguramente para

la parte central de Arauco, donde debe existir de un modo continuo bajo las forma
ciones tereiarias a juzgar por los datos proporcionados por los sondajes.

La superficie sobre la eual transgredi6 el Cretaceo parece que habia sido bastante
nivelada por los procesos erosivos que siguieron a la primera fase de Ia formaci6n

.

de Ia Cordillera Andina, aeaecida durante el Mesocretaeeo, pues son muy escasas las
ventanas de formaciones mas antiguas que interrumpen la continuidad. En realidad
la tinica que 'hemos visto es la �ue se encuentra en el valle del Rio Pilpilco cerca de la
Cass Gonzalez, que es un islote de s61_0 pocos metros de filitas que sobresale de los
sedimentos cretaceos.

Describiremos a continuaci6n algunos perfiles tfpicos del Cretaceo:
En el Rio Pilpilco la base del Cretaceo esta constitulda por un conglomerado

grueso con cantos de micacitas, neises de muscovita y biotita, y cuarzo con un ce

mento de areniseas. EI tamano de los cantos es de mas 0 menos 10 em. y por sus ca

racteristicas es preciso eonsiderarlo como originado en una costa.

Sobre este conglomerado descansan areniseas que se van afinando bacia arriba j

pero hay recurrencias de materiales mas gruesos, predominan las de grana medio

(0.2 mm.).
.

Las areniscas estan formadas por granos de cuarzo, feldespatos, biotita y mus

eovita, en una masa arcillosa y ferruginosa, Los feldespatos, 10 mismo que la biotita

aparecen fuertemente alterados, 10 eual pennite suponer que en la 6poca en que for
maron tales areniscas reinaba en e1 continente un clima benigno e intermedio. Es
frecuente la presencia de glauconita originada por la glauconitizaci6n de feldespatos
y biotita.

Pero las condiciones de sedimentaei6n de las capas senonianas no son identicas
en toda Ia Provincia de Araueo, a juzgar por los datos suministrados por los pocos
afloramientos existentes. Asi en el Rio Trongol el conglomerado basal es mucho

, menos potente (1.00 m.) y los rodados pequenos.
I
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• Otro dato interesante respecto a las condiciones de sedimentaci6n del Cretaeeo
10 suministra el sondaje CY-l perforado en una quebrada afluente del estero Cuyinco.
Aquf se eneontro mas 0 menos a los 110 m. el contacto del Terciario con el Cretsceo

por falla; Como puede verse en el perfil detallado del sondaje, desde 110 mts. basta
477 mts. predominan areniacas finas arcillosas que entre los 340 y 380 mts. Ilevan
algunos f6siles como Cucullaea e Inoceramus, los euales se pueden seguir hasta los
472 mts., donde comienzan areniseas cenicientas con capitas lenticulares de materias

vegetales carbonizadas para volver la arenisca gris oscura a los 486 mts. hasta 494.40.

Aquf aparece un conglomerado constituido por rodados en forma de lajas, de mica
eitas basta de 50 X5 mm. y otros redondeados de cuarzo. Por debajo de este eonglo
merado siguen areniscas gruesas muy feldespaticas en partes conglomeradicas hasta
los 506 mts.' Esta serie de areniscas conglomeradicas descansa sobre una altemaci6n
de arcillas arenosas muy ricas en mica y guiecillas y rodados de carb6n, con capas de
areniseas blancas gruesas y conglomerados finos, la que se puede seguir hasta los
532 mts. donde empiezan nuevamente conglomerados. En este sondaje no se pudo
llegar al Umite inferior' de Ia formaci6n eretacea, 10 cual serfa de interes bajo el punto
de Vista carbonffero.

Si eomparamos los datos del sondaje mencionado con los que suministran los

afloramientos, podemos ver que existe una diferencia eseneial entre unos y otros la
eual reside en que los datos suministrados por los aflorarnientos indican que la trans

gresion se produjo en una costa abierta, es decir que, los cerros llegaban basta la mis

ma linea costanera. En cambio, en la regi6n del sondaje Ia trangresi6n se produce
sobre una superficie seguramente bien nivelada correspondiente a una cuenca de
sedimentaci6n subaerea donde se depositaban areniscas y arcillas con guiecillas de

carb6n, 0 sea una cuenca con un drenaje pobre, en la cual pudieron originarse carbo
nes. Este es el unico punto donde aparece el Cretsceo con estas caraoterfsticas.

Se conoce tambien el �retaceo en la regi6n eomprendida entre los rfos Caram

pangue y Nahuelan, donde ests. representado por un espesor de mas 0 menos 40 mts.

en los cuales se incluye un conglomerado basal con 20 m. de poteneia, que lleva abun
dentes rodados de .micacitas basts de 10 cm. Sobre este conglomerado siguen are

niscas muy gruesas que se afinan bacia arriba y eontienen bancos intercalados de
Cardium acuticostatum y Trigonia. Hanetiana, es decir los f6siles mas earacterfsticos
del Piso Quiriquina-.

Las mismas condiciones parece que prevalecen en los aftoramientos senonianos

de la Provincia de Concepcion y aun en los afloramientos esporadieos que se presen
tan mas al norte, como ser en Constituci6n y Algarrobo (eerca de Valparaiso).

Las relaciones Iaunlsticas del Cretaceo de Arauco se pueden referir a la zona

circunspacffica, pues tiene ciertas similitudes can la de Nueva Zelandia. y Antartica.

Sin embargo la existeneia de Trigonias hablarta mas bien de una relacion con Sud

A�rica .(Segun Gerth 1935).
Por 10 tanto en el Senoniano se nos presenta par primers vez la penetraci6n

franca del Oceano Pacifico en el Territorio Chilena.
En la regi6n petroUfera del norte del Peru existen tambien sedimentos del

�enoniano, seguramente sincr6nicos con los de Ia costa chilena, pues ambas perte
�I)en al l\laestrichiano. Pero segun Gerth, hay una diferencia esencial en los paren

tesJ, -os faunfsticos de ambos sedimentos, pues Ia fauna del Peru tiene relaciones estre-
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chas con las de Centro Am�rica, en cambio la transgresi6n chilena tiene el caracter
del Pacifico Austral, de modo que es preciso supoaer una separaci6n continental
entre ambss provincias paleonto16gicas, la que seguramente se hundi6 a consecuencia

de los movimientos acaecidos en el intervalo entre el Senoniano y Paleoceno, pues,
como veremos 801 tratar del Eoceno, parece que Y80 eetaban establecidas las conexio

nes continentales en esa epoca. .

Aquf nos encontramos nuevrunente con el problema de que las grandes profun
didades del Pacffico que se cree hoy dfa que estan ocupadas exclusivamente por rocas

simaticas, en epocas no muy remotas correspondieron a masas continentales sialicaa.

EL TERCIARIO
.

Segun nuestros conocimientos aetuales, el Terciario de la Provincia de Araueo
se puede dividir en las siguientes secciones:

Pliocene:
Discordaneia Tect6nica

Miocene: Piso de Navidad.
Diseordancia Tect6nica.

Eoceno: Piso de Millongue.
Piso de Trihueco.
Piso de Boca Lebu.
Piso de Curanilahue.

A. - El Eoceno.

Los diversos pisos que integran el Eoceno de 180 Provincia de Arauco estan cons

tituidos por sedimentos depositados en medios diferentes, ya sean marines, conti-
•

nentales 0 una mezcla de ambos, de modo que sus earacterfsticas las podrfamos re-

sumir del modo siguiente:
Piso de Curanilahue. - Se alternan sedimentos marinos y continentales car

bonfferos,
Piso de Boca Lebu. - Es totalmente marino.
Piso de Trihueco. ":"Es una alternaci6n de sedimentos continentales earbonfferos

y marinos, predominando los primeros.
Piso de MiUongue. - Es totalmentc marino.

a) Base del Terciario

La base sobre la cual se apoya el Terciario esta constitufda a veces por las mi
eaeitas y filitas precambrieas y otras por las formaciones de areniseas cretacicas, 10
cual esta demostrando palpablemente la existencia de una discordancia entre ambas

formaciones, fuera del argumento eatratigrafico de que las partes mas altas del Cre
taceo son senonianas.

En realidad cuando se estudian los perfiles que pasan de formaciones cretacieas
a las terciarias es muy diffcil establecer el limite entre arnbas porque no siempre
aparece un conglomerado basal como ocurre en 180 Isla Quiriquina, y en Algarrobo,
fuera de que no es posible observar dlscordancias angulares. Adcmas, debido a 10
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restringido del area donde se presentan los afloramientos eretseeos no es posible
hacer comparaciones del estilo tect6nico adoptado por una u otra formaci6n 10 eual

pudiera dar algnn criterio para deeidir si existe 0 no discordaneia teet6nica entre las
formaciones de ambas �pocas.

Sin embargo, hay tres hechos muy sugestivos que haeen pensar en la existencla
de una discordancia tect6nica apreciable entre el Terciario y el Cretaeeo, y son los

siguientes :

a) Como 10 mencionamos mas arriba la fauna senoniana de Arauco-Concepci6n
tiene afinidades indo-pacfficas, en cambio la fauna senoniana de 1& costa peruana
tiene afinidades mediterraneas. Como, segtin 10 han establecido Bruggen (1934),
Fuenzalida (1938) y Tavera (1942), en el Terciario hay mucha similitud entre ambes

regiones, esto permite suponer eambios profundos en las conexiones continentales

y distribuci6n de los mares para las dos �pocas, los euales naturalmente deben haber

originado discordancias considerables entre las formaciones eretaeicas y terciarias.

Pero como tales discordancies se habnan originado por movimientos verticales se ex

plica que sea muy diffcil constatar las discordancias angulares.
b) EI hecho que las capas terciarias descansen en algunas regiones directamente

sobre las cretaeieas y' en otras sobre las mieacitas precambricas sugiere indudable
mente la existencia de una discordancia de erosi6n, pues los sedimentos cretaceos
debieron haber llegado a formar parte de tina mass continental a fin de que 1& erosi6n

subaerea preparara una superficie bastante erodada sobre la cual se depositaran los
estratos terciarios.

c) Las capas mas superiores del Cretsceo contienen una fauna de amonites, 10
eual indica que no se depositaron las capas del Daniano, 0 sea que existe un hiato
entre la parte superior del Cretaceo y la inferior del Terciario.

EI eontacto entre el Cretaceo y el Terciario en la provincia de Arauco se conoce

en puntos aislados mediante observaciones superficiales y por algunos sondajes..

Las caraeterfsticas de estos contaetos han sido analizadas detenidamente en el infor
me de Sanguesa (1942) del eual estractamos los siguientes datos:

a) En Antihuala, el Terciario descansa sobre el Cretaceo con areniseas gruesas

conglomeradicas que bacia arriba pasan a areniscas de grana medio y grueso con

algunos bancos de areniscas eonglomeradicas. Este conjunto podrla ser costanero 0

limno fluvial.
b)

..

En la Q. Gaspar, cerea de las casas del fundo Pilpilco, existe un conglome
rado fino con rodados de cuarzo cuya poteneia es de 20 a 30 ems.

c) En el sondaje P-l en el valle de! Rio Pilpilco la base del Terciario est! cons

tituida por areniseas de grana medio con �ajas de rodados, posiblemente de origen
marino.

.

d) En el sondaje P-? tambien en el valle del Rio Pilpilco existe en el contacto un

conglomerado de 50 ems, de espesor con rodados pequenos de cuarzo y rocas que pasa
haeia arriba a areniscas eonglomeradieas con fajaS de rodados.

.

e) En el valle, del Rio Trongollo mismo que en el del Pilpilco, no es posible
observar el contacto, pero en las eercanfas de su posicion probable aparecen las are

niscas gruesas 10 mismo que se mencion6 para Antihuala.

J) En el sondaje N. 0 3 de Colico Sur hay en la base del Terciario una capa con
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65 ems. de espesor de areniseas de grano imeso que bacia arriba pasan a areniscas
de grano medio.

En todos estos perfiles tendrfamos entonces que la super posici6n del Terciario
sobre el Cretaeeo se ha producido con sedimentos marinos, 0 sea que no se conservan

rastros de las formaciones continentales que debieron formarse sobre el relieve te
. rrestre producido como resultado de la exbondaci6n de las capas senonianas.

Por 10 general el Terciario se apoya sobre el eretaceo en toda la regi6n situada
al sur de Ramadilla, salvo en zonas aisladas, como Curanilahue donde no existe
esta formacion. Hacia el N; de dicho Iugar las formaciones marinas basales del Ter

ciario descansan sobre micacitas. En este ultimo caso puede observarse el eomienzo
del Terciario con caracterfstieas continentales y bastente heterogeneas. A veces se

presenta sobre Ia micacita una brecha que contiene cantos de cuarzo y micacitas de
15 a 20 em. de diametro cementados por material micaceo y arcilla, Sobre la brecha
vienen arcillas yen seguida areniseas, las que vuelven a ser cubiertas por arcillas con

pizarras carbonosas. Indudablemente esta brecha se ha originado por el corrimiento
de los materiales del subsuelo en las laderas de pendientes suaves, las que posterior
mente fueron inundadas con aguas bajas para que se produjeran las areniscas y ar-

cillas lfrnnicas.
.

En algunos casos Ia brecha esta. reemplazada por una arenisca angulosa que suele
llevar granos mayores de cuarzo y encima van areillas con restos vegetales y manti

tos insignificantes de carb6n. En los perfiles mas eompletos se puede observar una

alternaci6n de areniscas y arcillas lfmnieas. En otros lugares se puede ver la micacita
transformsda en arcilla; pero eonservando la foliaci6n, cubiertas por arcillas carbo
nosas,

Sobre estos sedimentos de caracter exclusivamente continental y que tienen a

veces espesores del orden de los 15 mts. se colocan areniscas marinas, las euales no

comienzan con areniscas gruesas como ocurrfa donde el Terciario se depositaba Bohle
el Cretaceo, sino que la arcilla llmnica se va haciendo arenosa basta tomar au carae
ter francamente marino con rodados de cuarzo y querat6firos, sobre ellas siguen
areniscas mas gruesas. El caraeter marino de estas areniscas queda fuera de dudas

I

por Is presencia de algunos f6siles como Lutraria d. araucana, Mactra earbonaria y
Tellina csrbonaria. (Ruiz y Tavera 1945).

Un perfil generalizado para la regi6n de Laraquete serfa, segtin Ruiz y Tavera

(1945). el siguiente de arriba bacia abajo:
14 m. - Areniscas gruesas, arcilloaas, en su parte inferior eonglomeradicas con

rodados en la parte superior. Hacia arriba pasan a pizarras carbonosas.
6.00. =Conglomerado con rodados de 5 a 10 em. en arenisca gruesa.
10.00 m.-Arenisca gruesa a media arcillosa.

2:00 m. -Arcilla blanca, en la base fosilffera.
0.40 m. -Areilla carbonosa achocolatada.
49.00. -Areniscas marinas de grano medio y grueso en la parte central.
1.50 m. - Arcilla.s lfmnieas.
2.00 m. - Areniseas finas.
1.50 m. -Arcilla llmniea.
1.00 m. -Arci1Ia. arenosa,

3.00 m. - Areniscas feldespaticas muy gruesas,
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2.00 m. -ArciUas lfmnicas.
2.00 m. -Areniscas gruesas.
0.50 'm. - Pizarra carbonosa.
0.50 m. -Aroilla hojosa llmniea.
5.00 m. -Conglom·erado brecha.
Como puede deducirse de este perfil se depositaron 19 mts. de capas de carsc

ter Ilmnico, seguramente lagunares, antes que la transgresi6n eocena llegara a esta

regi6n y cuando esto ocurri6 el avance fu� intermitente, es decir, hubo �POca8 de re

troceso.
EI hecho que se eonservaran estas formaciones continentales anteriores a la trans

gresi6n en algunas regiones y no en otras, podria atribuirse a que la primers etapa
del movimiento transgresivo fue muy rapida debido en parte 801 escaso suministro
de sedimentos provenientes de una regi6n fuertemente peniplenizada y por otra al
movimiento epirogenieo lento del fondo del mar.

Tambien podna atribuirse este fen6meno a 180 permanencia muy prolongada
de una linea costanera al oeste de Laraquete ocasionada poor una fuerte pendiente que
no permiti6 el relleno de 180 cuenca con los sedimentos arrastrados desde el continente.

Esta fuerte pendiente habria sido ocasionada por los movimientos diastr6ficos

que siguieron a la ruptura de la mass continental que persisti6 durante el Senoniano.
De todos modos queda bien en claro el hecho de una transgresi6n rspida que

labra una plataforma costanera sobre los sedimentos senonianos y las formaciones
metam6rficas precambrieas, llegando a fijarse una linea costan�ra que persiste du
rante un tiempo prolongado, 180 eual coincide aproximadamente con el borde oriental
de la cuenca carbonffera de Arauco. Bacia e� oriente de esta linea costanera regian
condiciones continentales con un drenaje relativamente pobre como 10 demuestra
la existencia de sedimentos lagunares vecinos a la costa y de pantanos; pero ella no

ha dado origen a mantos de carb6n importantes.
Debido a la tect6nica de fallas que se desarrolla en diferentea

'

�pocas del Ter

ciario, los sedimentos continentales de eata �poca. han desaparecido en gran parte
y fuera de los que hemos mencionado para 180 regi6n de Ramadilla-Lota podrian ei

tarse los de Las Quemas. AI E. de Curanilahue, -a 350 m� sobre el nivel del mar._ EI

perfil de esta formaci6n publicado por Fenner y Wenzel (1942) consiste en (Ina alter
naci6n de areniscas, arcillas y mantos de carbon, descansando sobre sedimentos an

tiguos y podrfan corresponder a las faciles continentales de Laraquete-Lota.
Briiggen (1927) menciona tambien un afloramiento de capas continentales eon

mantes de carb6n en 180 regi6n de Capitan Pastene, es decir, 801_ otro lado de Is Cordi
llera de Nahuelbuta.

Todos los datos conocidos hasta ahora parecen indicar condiciones continentales
en el territorio chileno durante las primeras etapas del Terciario, es decir en la epoca
que existfa la linea costanera de Laraquete, que como ya 10 hemos indicado f�e la
resultante de los movimientos acaecidos en 180 epoca transcurrida entre el Senoniano

yel Eocene inferior..
Bacia el sur de 180 Provincia. de Arauco no volvemos a encontrar las formaciones

basales del Terciario hasta Parga.en la desembocadura del Rio Maullln, formaciones

que han sido descritas someramente por Bruggen (1934) y eonsisten en una alter
naci6n de conglomerados areniscas y arcillas con mantos de carb6n. Por falta de ea-
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pas marinas es imposible fijar su posici6n estratigrafic« y el tinico dato que hay al

respecto es Ia veeindad de sedimentos fosiUferos de Navidad.

Aunque m§.s al sur no hay estudios de detalle; los diversos datos coinciden en que
la llnica forrnar,i6n terciaria que aparece en la Isla de Chilo�, Huafo, Ipun, Melchor,
etc., corresponden al Terciario de Navidad, 0 sea a pisos mucho mas altos, yestarian
descansando sobre las mieaeitas.

Para el Valle Longitudinal y estribaciones de 1!Io Cordillera de Los Andes mencio
na Bruggen (1934) algunos afIoramientos de sedimentos terciarios, como ser en Es

peranza, Chillan, Pucono, en el valle del rio Valdivia, Traiguen, Mulptin, Catamutun,
etc., pero su posici6n estratigrafica es enteramente incierta y puede corresponder
a pis�s bastante altos dentro el Terciario. En sondajes perforados recientemente ey;t
Pupunahue se han encontrado sedimentos marinos del Piso de Navidad.

Tambien en Algarrobo existe el Terciario descansando discordantemente sobre
el Senonisno, Pero aunque no se hs hecho una correlacion faunistiea, parece que se

trata de pisos bastante altos del Eoceno los que vendrfan a ponerse en contacto

con el Senoniano.
De todos estos antecedentes parece deducirse que la linea costanera del Pad

fico en Ia epoca que el mar lleg6 a la regi6n de Lota y Arauco fu� bastante diferente
de la actual y tom6 contacto con Ia costa chilena tinicamente en Ill. regi6n mencionada,

b) El piso de Curanilahue

Ese piso 10 dividiremos en las siguientcs secciones, de abajo bacia arriba:

a) Horizonte de Pilpilco -marino.

b) Horizonte de Lota-continental.

c) Horizonte de Intercalaci6n +marino.

d) .Horizonte de Colico-econtinental,
- ,

Pero antes de entrar a generalizar las condiciones de sedimentaci6n de eada uno

de estos borizontes describiremos brevemente los perfiles que nos servirsn de base

para llegar a deducirlas.

1. -Regi6n de Lota

AI tratar de Is Base del Terciario vimos que despues de la sedimentaci6n de al

gunos depositos Urnnicos avanza e1 mar recubriendolos y se mantiene la sedimenta
ci6n marina basta que se produce un retroceso y vuelven las condiciones continenta
les. EI conjunto de sedimentos depositadoa en esta �poca constituye el Horizonte de
Pilpilco.

En las estocadas de los piques nuevos de la Mina de Lota pueden estudiarse los
detalles de la sedimentaci6n de este horizonte. Segtin Ruiz y Tavera (.1945) alli des
cansan sobre las micacitas una pequefia faja de conglomerados finos, Ia cual es segui
da bacia arriba por areniscas de grano medio a fino gris verdosas que despues engrue
ean y toman color gris. EI espesor de ests secci6n es de 29 ints. En seguida aparecen
44 mts. de sedimentos continentales constitufdos por arcillas, areniseas y conglome
rados y sobre este tramo 75 mts, de areniseas fines verdosas con intercalaciones de

banquitos de conglomerados. Este ea el tinico perfil de los que describiremos en e1
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coal aparece una intercalaci6n franca. de sedimentos continentales dentro 'del Ho
rizonte de Pilpilco.

Con el avance de 180 linea eostanera bacia el oriente y la regresi6n subsiguiente;
debida a movimientos tect6nicos 0 a relleno con sedimentos se establece una amplia
cuenca paralica donde se depositan los matcriales provenientes de 180 destrucci6n del

eontinente, formandose lagunas costaneras en las cuales se depositan arcillas que a

veces lIevan gufas de carb6n provenientes de la vegetaci6n acumulada en ellas, y se

cubren con areniscas grucsas y conglomerados. El complejo continental correspon
diente 801 Horizonte de Lota tiene un espesor de 170 mts. dentro de los cuales Ia dis
tribuci6n de las capas es muy irregular en los diversos puntos, 10 que es muy eompren
sible porque debi6 tratarse de una regi6n en la que Be desarrollo un sistema fluvial

que deposit6 �conos de rodados muy tendidos y areillas en las partes intermedias, a.

veces con mantes de earb6n. Pero cuando estos materiales emparejaron la superfi
cie eomienza el desarrollo de una. �poca en que se forma un gran pantano en el eual
se deposita el manto principal de la region, 180 Veta AUa que tiene un espesor de 1.60 mts.

cuyo piso a veces esta formado por arcillas y otras por areniscas, 10 cual Be ex

plica por el proceso de sedimentaci6n anteriormente descrito. Parece que despues
de 180 formaci6n de 180 Veta AUa hay un cambio en las condiciones de la sedimentacion,
que origina 180 depositaci6n de areniscas y arcillas con distribuciones locales hasta
que se produce una nueva nivelaci6n del terreno y 180 formaci6n de! pantano en que
se deposit6 180 Veta Chica. Como 180 distribuci6n de las areniseas y arcillas en' este tra

mo de separaci6n varia de un punto a otro, no es extrano que 180 distancia vertical
entre estos dos mantes sea tambien variable debido a que las areniscas practicamente
no disminuyen de volumen por 180 compresi6n, en cambio las arcillas experimentan
un encogimiento de hasta 50%. Como distancis normal entre ambos mantes Be puede
considerar 180 que aparece en los piques nuevos, donde hay un espesor de 21.50 mts.

Por encima del nivel de 180 Veta AUa sigue un complejo de areniseas, arcillas y
mantos de carb6n con variaeionea entre los diversos elementos petrograficos aun en

I cortas distancias, 10 cual hace que 180 separaci6n entre los mantos sea muy variable.
AI mismo tiempo que se products la sedimentaci6n mencionada debi6 oeurrir

un movimiento lento de descenso. Este episodio continental termina con 180 trans

gresi6n marina que denominamos Horizonte Intercalaci6n.
EI manto mas constante dentro del Horizonte de Lota. es 180 Veta Alta, que co

rresponde 801 manto N.> 5 en 180 mina Schwager. Tambien 180 Veta Chica tiene una dis

tribuci6n amplia, no asf 180 Veta Arriba que parece faltar en 180 zona de los piques
nuevos. En las minas de Schwager el manto N.o 3 parece eorresponder a 180 Veta
Arriba. Fuera de �stos aparecen en Lots cinco mantitos sin importancia,

El Horizonte Interealaci6n tiene un espesor de mas 0 menos 42 mts, y consiste

en areniscas finas verdosas fosilfferas, siendo los f6siles mas importantes TurriteUa

Angu$(.a, Mactra Carbonaria y Tellina 8ubfalcata. En 180 base se encuentran a veces

capas de eonglomerado. En Schwager que esta mas 801 poniente, el espesor del Hori
zonte Intercalaci6n es 56 mts. y los sedimentos Bon mas finos.

El Horizonte de Colico esta eonstituldo por sedimentos continentales cuyo es

pesor varia entre 64 y 95 mts. y lleva 5 mantitos de carb6n insignificantes. Los ele
mentos petrograficos que integran este horizonte son arcillas y areniscas gruesas,

Los perfiles levantados por Ruiz y Tavera (1945) en Lota no pasan al Piso de
Boca Lebu,
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2. - Regi6n de Colico-Peumo

Aquf las condiciones de sedimentaci6n de la parte basal del Terciario tiene mu

chas analogtss con 10 que se observa en lOS piques nuevos de Lota. En efecto, los nos
Nahuelan y Carampangue indican que el 1erciario se apoya directamente sobre el
Cretllceo por medio de una arenisca verde, de grana fino, muy dura con un espesor
de 60 mts. y encima siguen conglomerados Y areniseaa eonglomersdieas con algunas
interealaciones de arenisea verde y rodados hasta de 5 em, con un espesor total para
el conjunto de mas 0 menos 70 m. Este complejo de 130 mts. as indudablemente ma

rino y corresponde a Ia sedimentaci6n producida en una epoea en que la costa estaba
mucho mas al oriente del punto que nos estamos refiriendo.

Por encima de este grupo marino aparecen arcillas carbonosas que sefialan el
comienzo de las condiciones continentales eorrespondientes al piso de Lota.

Mas arriba de este tramo 10 mismo que en Lota, se presenta una secci6n conti

nental, el Horizonte de Lota con 110 mts. de espesor, el eual, como puede verse en el

perfil generalizado, esta. constituldo por alternaciones de areniscas, areillas y mantos

de carb6n. Se han eonstatado en este sector 4 mantos de carb6n, contra 5 que Be co

nocen en Ia regi6n de Lota.
Pero segun las informaciones antiguas s610 dos tienen potencies explotables,

los que se conocen con los nombres de Chico y Alto. Este Ultimo fue explotado en las

antiguss minas de Colieo,Quilachanqufn, Maquegua y Peumo. Parece que la potencia
era de 0.90 m. a 1 m.-EI manto Chico fue explotado en pequens escala en Colico con

0.50 m. a 0.60 m. de carb6n puro.
.

En el Sondaje EI Huacho, situado 7 km. al O. de Peumo, el Horizonte de Lota
tenfa un espesor de 19 mts. La facies continental eomienza con arcillas carbonosas

que llevan guiecitas de carbon las cuales deben haberse depositado en una laguna
costanera, en cuyo fondo se sedimentaron barros con abundante materia org8.nica.
La laguna se rellen6 con los .materiales arenosos llevados por los esteros, de modo

que le superficie ocupada por ella vino a quedar agregada a la tierra firme. Por tal
motivo los pantanos pudieron avanzar bacia elponiente, formandose el manto de
carb6n que se encuentra entre los 634.80 y 635.75 mts. Pero el episodio continental
fue de eorta duraci6n y luego se superpusieron los sedimentos semi continentales de

playas bajas hasta que en los 629.70 m. empieza el Horizonte Intercalaeion franca

mente marino. Por 10 tanto, en los lugares situados al poniente del Sondaje Ei Hua
cho, el Horizonte de Lota seguirs disminuyendo en importancia basta un punto don
de desapareeera 'enteramente, el coal corresponde al maximo retroceso de Ia costa

oeurrido en Ia epoca de regresion, senalada -por el Horizonte de Lota. En earnbio,
bacia el oriente Ia formaci6n continental debi6 persistir durante un intervale mas

largo, de modo que en esta direcci6n podra encontrarse un mayor mimero de mantos.
EI perfil del Horizonte de Lota en el sondaje El Huacho es el siguiente:

Profundidad;
629.70-631.40 Arenisca medio blanquizca.
631.40-632.00 Arcilla compacta negra grisacea,
632.20 -632.50 Arenisca arcillosa fina que se forma por introducci6n de material

arenoso en Ia arcilla anterior.

632.50-633.25 ArciIla negra grisacea.
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633.25-634.80 Arenisca medio blanquizca eon granos de cuarzo feldespato y
mica. Es igual a la de 629.70. En esta arenisca bay probablemente
una interealaei6n de arcilla de 0.80 m. con gufas de carb6n.

634.80-635.75 Carb6n.

635.75.-640.85 Arenisca gruesa blanquizea.
641.50-642.20 Arenisca gris ligeramente verdosa, gruesa con 10dad08 espom

dioos. En la parte inferior lleva un conglomerado ralo y fino
eon rodados de 1 em.

642.20-643.15 Arenisea medio verdosa, engrosando bacia abajo y pasando a

arenisca eonglomeradica, En seguida ae haee mas fina en un

tramo de 7 em. basta convertirse en arenisca fina.
643.15-645.05 Gufa de pizarra earbonoss de 8 mm. con guiecillas de earb6n

descansando sobre arenisca ..Sobre esta gula bay arenisca con

glomeradica y conglomerado fino que se altema en capas de
mas 0 menos 10 cm. con areniscas finas sillceas.

En este sondaje el Horizonte de Pilpilco, comienza a los 645 mts. con areniscas

marinas y aparecen pequenos episodios semicontinentales originados por oscilaciones
de la linea costanera. EI de mayor importancia a este respecto esta. entre los 736 y
739 mts., donde aparecen dos gufas de carb6n: una con abundante pirita y yeso y
otra de 2 em._ Pero ambas earecen totalmente de importancia.

EI Horizonte Intercalaci6n en la regi6n de Peumo-Maquegua tiene 20-30 mts.

de espesor y esta. constituIdo por areniseas verdosas de grana fino con una faja de
rodados y un banco fosillfero con Turritella augusta y Tellina 8Uhfalcat. Este mismo
horizonte se presenta en el sondaje._ EI Huacho eon un espesor de 58 mts. en forma de
areniscas verdosas finas a medias, y glaueonlticas.

EI Horizonte de Colico en la regi6n de Peumo-Maquegus comienza con arenis
cas gruesas que llevan interealaeiones de areillas cM-bonosas y lentes 0 nidos de 10-

dados, entre los cuales Be encuentran algunos de arcilla. Esta capa tiene 60 mts. de

espesor y mas arriba aparecen arcillas y areniscas llmnieas con 3 mantes de carb6n,
denominados Mora, Fortuna y Mezcla. Los d08 primeros han sido explotados local
mente, pero el r.!ora es mucho mas irregular. Este es el manto que se trabaja actual
mente en la Concesi6n San Justo. Casi inmediatamente sobre el manto Mora y se

parade por un pequeno eonglomerado empieza el Piso de Boca Lebu.
En el sondaje EI Huacho el Horizonte de Colico tiene el siguiente perfil de arriba

bacia abajo:
Profundidad;
505.-505.20 m. -Arenisca conglomeradica con rodados de 1 a 5 mm. dispersos,

altemandose las fajas conglomeradieas con otras de arenisca blanquizes normal.
505.20 -505.80 m. - Arenisca blanquizca media con rosarios de lentecitos de

arcilla (concentraci6n de mica).
505.80-508.50 m.-Conglomerado fino con rodados de 2 a 5 mm:, algunos de

areillay cantos esporadicos hasta de 4 cm.

508.50 -508.80 m. - Arcilla laminada cafe con restos vegetales,
508.80 -511.20 m. - Arenisca blanquizca sucia con intercalaeiones de arcilla.
511.20-511.40 m.-Arcilla cafe con restos vegetales carbonizados.
511.40 -512.40 m. -Arenisca blanquizca sucia por las gutas irregulares de arcilla.
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I 512.40 -518.80 m. - Arenisca blanquizca gruesa,
518.80-519.10 m.-Arcilla earbonosa.
519.10-519.30 m.v-Cerbon duro pizarriento.
519.30-520.75 m. -Arcilla gris plomiza con lentecitos de carb6n en distintas

orientaciones.
520.75-572.00 m. -Arenisca media a gruesa.
Como puede deducirse de este perfil falta I� mayor parte de Is secci6n arciilosa,

ha dessparecido y predominan las areniscas y conglomerados. Existe s610 un mantito
de carbon de 20 em, que parece corresponder al manto Fortuna.

Por encima del Horizonte sigue el Piso de Boca Lebu en transici6n gradual.

3. -Regi6n de Colico Sur

Es la regi6n situada inmediatamente al N. de Curanilahue. Aqu! se conocen las
condiciones de sedimentaci6n por el sondaje C-3 perforado por la Cia. Carbonera de
Colico Sur y ademas las labores mineras de dicha Cia. que explosa los mantos del
Horizonte de Curanilahue.

Sobre el Cretsceo, que se presents en las mismas condiciones generales para toda
la region, empieza el Eoceno con el Horizonte Pilpilco, caracterizado �n la base por
areniscas gruesas que afinan bacia arriba en un tramo de 10 mts. Mas arriba hay
una altemaci6n de areniseas de grana fino a medio, areniscas eonglomeradicaa y al

gunos baneos de arcillas, A los 170 mts. por encima de Ia base aparece una capa de
areniscas arcillosa fosiHfera de 6 mts. de espesor, que lIeva algunas intercalaciones
de areniscas gruesas. Ella descansa sobre areillas con intercalaciones de areniscas
medias a gruesas y est§. cubierta por areniscas mas gruesas con fajas de rodados.
Como no existe diferencia fundamental entre las intercalaciones de areniscas gruesas
dentro de la capa fosillfera y-las del resto del pe,rfil se justifica atribuir a todo 61 un

caracter marino.

En este perfil, 10 mismo que en todos los de la regi6n Be puede observar que los
f6siles estan de preferencia en las fajas de areniscas finas arcillosas, es decir que ellos
se desarrollan en condiciones de sedimentaci6n tranquila. Cuando las condiciones
del agua eran mAs turbulentas, 10 que se manificsta por la . presencia de areniseas
gruesas y fajas de conglomerados lOB f6siles faltan totalmente.

El Horizonte de Lots comienza con altemaeiones de areniseas eonglomeradieas,
areniseas arcillosas y arcillas sin transici6n aparente, motivo por el cual se justifica
considerarlas de earaoter continental. Este tramo tiene un espesor de mas 0 menos

'

23 mts, y sobre el descansa un complejo de arcillas, con algunas intercalaciones de
areniscae y un mantito de 25 em, de carb6n con lentes de arcilla y pirita.

Por encima del complejo continental correspondiente a] piso de Lota se coloea
el <Horizonte Intercalacion» que consiste en areniscas arcillosas de grana fino, fosi

lfferos, estando marcado el contacto entre ambos por un banco de 0.20 m. de arenis-
,

.

cas gruesas eonglomeradicas.
Las areniscas del Horizonte Intercalaci6n engruesan gradualmente hacia arriba

hasta pasar al Horizonte de Colico que eomienza con areniseas gruesas, sobre las cua

lea deseansan arcillas con un mantito insignifieante de carbon y en Ia parte alta de la
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serie continental aparecen los dos mantos mas irnportantes de 1& regi6n, que son el
Doble y el Alto.

Por eneima del manto Doble est! la transici6n al Piso de Boca Lebu.

4. - Regi6n de Pilpilco

En la Regi6n de. Pilpilco se conoce la estratigraffa por los levantamientos geol6-
gicos a 10 largo del Rio Pilpiloo y por los sondajes P-l y P-2, cuya ubicaci6n puede
verse en el plano general.

.

La base del Terciario en ambos sondajes esta formada por las capas senonianas
sobre las cuales deseansa el Piso de Pilpilco con las mismas earacterfsticas descritss
para las regiones de mas al norte, es decir se alternan zonas de areniscas medias a

finas con otras bastante gruesas y arc6sieas. Algunas capas son bastante glaueonlti
cas, 10 que. justifica eonsiderarlas de origen marino. EI espesor del Piso Pilpilco en el

sondaje P-.2 es de 90 mts. mas 0 menos i pero no se puede fijar este valor COIl" exacti
tud porque el limite con el Piso de Lota es indeeiso. En el sondaje P-2 no aparece
la intercalaci6n fosiUfera que hemos visto en el sondaje de Colico Sur y podrta co

rresponder tal vez al tramo que se eneuentrs a los 90 mts. sobre la base formada

por areillas arenosas negras con gufas de restos vegetales.
EI Horizonte Lota comienza con areniscas gruesas arc6sicas de color verde

con listas blaneas formadas por granos de feldespatos, y algunas fajas de rodados,
a las euales se superpone un espesor de mas 0 menos 12 mts. en el que se alternan
arcillas negras con restos vegetales, areniscas gruesas y conglomerados. No hay man-

tos de carb6n.
.

El Horizonte Intercalaci6n contiene areniscas verdes, grana medio con algunas
faj� de rodados, capas de arcilla arenosa y otras de areilla con restos vegetales. En
tre los 301 y 320 mts. apareee una arenisea fina arcillosa fosilifera 10 cual comprueba
el origen marino de este tramo, Como puede verse, el Horizonte Intercalaci6n, salvo
108 19 mts. de arenisca Iosilffera, esta eonstituido por sedimentos de caraeter costa
nero y 8U espesor total es de 1.03 mts.

EI Horizonte de Colico comienza con areniseas gruesas de 30 m. de poteneia que
llevan fajas de rodados, gufas de arcillas ry restos vegetales, La estratificaci6n es

. .

cruzada. Encima de ellas van 0.50 m. de arcilla negra con gulas de carb6n y restos

vegetales, las euales estan cubiertas por 10.50 m. de areniseas gruesas analogas a las
de la base. El espesor total del Horizonte de Colico serfa entonces 41 mts. No existe

ningun manto de carb6n salvo las gufas ya meneionadas.
El Piso de Boca Lebu comienza de inmediato sobre las areniscas gruesas del Piso

de Curanilahue y consiste en areniscas verdosas finas arclllosas con algunas inter

calaeiones de areniscas gruesas. El sondaje atraves6 234 mts. en este complejo; pero el

espesor total debe estar entre 300 y 400 rots. a juzgar por el perfil que se ve aguas

abajo del puente del camino publico.
Los perfiles medidos a 10 largo del Rio Pilpilco coneuerdan eon los de los sondajes

de modo que no tiene objeto referimos a ellos.
En el sondaje P-.l el Horizonte de Pilpilco tiene un espesor de 78 mts. y esta.

eonstituido por areniscas verdes de grana fino a medio con algunas intercalaciones de
areniscas gruesas y conglomerados, entre los que predominan querat6firos, euarzo y
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euarcitas, AIgunaS capas de areniscas son arcesicaa, pero llevan tambien glauconita,
10 que indica su origen marino: aunque no se present6 ninguna eapa fosilifera .

. Sobre el Horizonte de Pilpilco sigue el Horizonte de Lota que comienza con are

niseas blancas conglomersdicas con un espesor de 19 mts, y cubiertas por una capa de
arcillas arenosas negras con gufas de arcillas y restos vegetales earbonizados, los eua-

.

les en parte llegan a formar pizarras carbonosas. Dentro de estas arcillas hay capas

,de sreniseas gruesas. Sobre la arcilla descansan areniscas blancas gruesas con gW8S
de material arcilloso y de restos vegetales carbonizados. EI Piso de Lota tiene un es

pesor de 24.90 y no se han desarrollados en �I mantes de carb6n.
EI Horizonte Intercalaci6n est&. representado por areniseas de grano medio a

fino, arcillosas, con algunas intercalaciones de conglomerados, areniscas finas calca

reas, areniseas arcillosas con restos vegetales carboniaados. En Ia base lleva arcilla
arenosa gris clara con cierta laminacion por las guias de restos vegetales earbonisa
dos. EI espesor de esta secci6n es de 92.40 mts.

EI Horizonte de Curanilahue presenta una separaci6n bien marcada con el Piso
Intercalaci6n y comienza con arenisca gruesa blanca con gufas de conglomerados
fines y de restos vegetales- earbonizados y arcillas, En parte hay trozos esquinados
de arcilla caf� envueltos en la areniscs gruesa, Esta arenisca presenta muchas transi

ciones bruscas en euanto al tamaiio de los granos. Su espesor es 41.90 m. La presencia
de fajas de arcilla y fragmentos de ella incluldas en las areniscas indica condiciones
muy variables en la sedimentaci6n, es decir, despues de depositadas las arcillas han

sido destruldas por acci6n fluvial 0 lagunar. Por tal motivo no es extraiio que falten
los mantes de carbon. Esta arenisca presents estratificaci6n eruzada.

Sobre Ia arenisca anterior aparecen 0.50 mts, de arcilla gris caM con muchos
restos vegetales y guiecitas de carb6n puro, cubierta por arenisca conglomeradica.
El espesor de este trsmo es 0.60 m. y esta cubierto por 8 m. de arenisca conglomera
diea, pero no se puede establecer con seguridad d6nde termina el Piso de Curanilahue

y comienza el de Boca Lebu. Hemos tornado el espesor mencionado de 8 m. corno

pertenecientes todavfa al Piso de Curanilahue,
Como se deduce del perfil descrito en esta regi6n, las condiciones han sido muy

turbulentas para que se pudieran formar mantes de carbon, 10 que explica que en las
vecindades del Rio Pilpilco no se haya explotado ninguna mina. Sin embargo'[los
mantos adquieren importaneia bacia el norte donde estan las minas del Zapallo, en

las cuales se han constatado espesores sobre 1 m. para los mantos del Piso Curani
lahue. Es clare que los mantes atin en esta region disminuiran de importancia hacia el

poniente.
Las condiciones turbulentas de esta Zona quedan de manifiesto tambien por

el hecho que en el Horizonte Intercalaci6n no aparezean las areniscas fosllfferas.
AI sur del Rio Pilpilco se conocen las condiciones de sedimentaci6n en las minas

Araueana, Antihuala, EI Chilco y los sondajes Cuyinco 1 y 2 que estan mas 0 menos

al (rente de la mina EI Chilco. Nos referiremos primerarnente a estos tiltimoe.
Como puede verse en los perfiles, ambos sondajes no nos dan un perfil completo

de la formaci6n, el CY-l porque cort6 una falla a los 110 mts. de hondura, apareciendo
el Cretaceo en contacto con Ia parte superior del Horizonte de Pilpilco, y el fondo del

Cy-2 qued6 dentro del Piso de Lota. Para establecer la correlaci6n del Cy-2 y CY-l
con P-2 nos hemos basado en el Piso Intercalaci6n que se puede identificar en ambos.
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El sondaje Cy-l despues de atravesar 21 mts, de cuaternario entr6 al Horizonte
Intercalaci6n que se sigui6 basta los 45 mts., 0 sea Cort6 24 mts. de este borizonte,
que esta. constitufdo por areniscas finas gris verdosas, fosiliferas entre los 30 y 42 mts.

Llevan algunas f!ljaS de conglomerados finos y de areniscas muy finas Iaminadas con

restos vegetates y gufas de carb6n. Estas earacterfstieaa nos indican oscilaciones de la
costa, La transici6n at Horizonte de Lots se produce a 108 45 mts, donde eomienza

arenisca gruesa blanquizca que lleva una intercalaci6n de areilla lfmnica con pizarras
earbonosas entre los t7 y 49 mts., por debajo de la cual siguen las areniscas gruesas

blanquizcas con rodados esporadicos y fajitas de arcilla basta 108 82 mts. en que apa
recen areniseas grises a verdosas con fajas de rodados y eseasas intercalaciones de
areilla. Por 10 tanto, podemos eonsiderar el limite entre los Horizontes de Lota y de

Pilpileo a los 82 mts.

El sondaje Cy-2, ubieado en el Estero Cuyinco a 700 m. bacia el O. del anterior
atraves6 127 mts: de areniscas arcilloaas grises, de grana medio a fino, que corres

ponden al Piso de Boca Lebu. En los 27 mts. inferiores la arenisca ee hace blanquizca,
de modo que constituye la transici6n at Piso de Curanilahue.

El Horizonte de Colico est§. eomprendido entre los 127 y 163 m., es decir, tiene

36 mts. de espesor. En su parte superior lleva 5 mts. de conglomerado ralo con roda
dos de 1 a 2 em. y disminuye el grana hacia abajo, pasando a arenisca conglomera
dica y por fin a arenisca gris cenicienta, de grano m�dio, con rodados esporadicos.

El Horizonte Intercalaci6n eomienza a los 163 mts. con areniscas verdosas de
, .

grano medio que hacia abajo se hacen finas, arcillosas, fosilfferaa; pero llevsn algunas
intercalaeiones de areniscas eonglomeradicas con gufas de carb6n y arcilla que pareea
corresponder a regresiones temporales, dentro del episodio marino. Esta intercalaci6n
abarea desde los 198.60 hasta 201.50 ruts. El termino del Horisonte Interealaeien
se puede colocar a los 232}0 m. donde termina la parte fosilifera.

El Horizonte de Lota, que empieza a los 232.70 y termina a los 241..60 m., 0 sea,
tiene un espesor de 9 mts., eonsiste en areniseas blanquizcas de grana medio y con

glomeradieas en la parte superior.
Hacia abajo continua el. Horizonte de Pilpilco basta elfondo del sondaje, 0 sea,

258 mts.
.

Como puede verse de la descripci6n anterior, el Horizonte de Lota esta muy
poco definido y tanto en este, como en el de Colico se ha formado muy poca areilla
prll.cticamente nada de carb6n.

Las condiciones en la parte oriental de la cuenca mas 0 menos frente a los sonda

jes anteriores las conocemos. por el perfil de Antibuala, levantado con datos de

superficie (Sangiieza 1942),
El Horizonte de Pilpilco se apoya sobre el Senoniano con areniscas gruesas COD

glomeradicas que afinan haeia arriba, pero siempre contienen algunas fajas de rodados
abarcando en total 50 mts. de espesor.

El Horizonte de Lota tiene mas 0 menos 10 mts. de espesor y lleva un manto de
carbon de 0040 m. cubierto con areniseas y arcillas con gran cantidad de restos vege-
Wes.

•

EI Horizonte Intercalacion tiene una potencia de 60 mts. y e;;ta eonstituldo por
areniscas finas fosillferas con una intercalacion de pizarra carbonosa.

EI Horizonte de Colico cornienza con 20 mts, de areniscas seguida por 10 mts. de
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areillas, areniscas y mantes de carbon. Estos ultimos suman en total 3 mts. repar
tidos en tres cuerpos pnncipales. Sobre ellos viene ls transici6n 801 Piso de Boca Lebu.

5. -CaracteristicQs Generales de los diversos horieonies del Piso de Curanilahue

Resumiremos a continuaci6n las earaeterfsticas de los diferentes horizontes des
critos basta aquf.

EI Horizonte de Pilpilco descansa a veces sobre sedimentos eretsceos (Cy-l;.
P-l, P-2, C-3)'y otras sobre el z6calo eristalino como en Lota, 10 eual se debe proba
blemente a que Ia costa desde Lota tomsba una direcci6n bacia el sur, mientras que
los sondajes anotados estan dispuestos en una f�ja de rumbo aproxirnadamente
N. 200 E. Cuando Ia base de este piso est§. formada por el z6calo cristalino puede
observarse que en ella se desarrollan procesos de erosion y sedimentaci6n subaerea
los cuales tuvieron por resultado la formaci6n de pequenas cuencas lacustres donde
se depositaron mantitos 'insignificantes de carb6n, como ocurre en las veeindades de

Laraquete. Esta acci6n erosiva tuvo lugar seguramente con posterioridad ala depo
sitaci6n de los sedimentos senonianos y como consecuencia del diastrofismo que se

nala el final del Cretaceo. En esta epoca el relieve era tal vez algo accidentado, 10 que

impidi6 la formaci6n de mantes de carbon importantes.
La transgresi6n marina, senalada por el Horizonte de Pilpilco, debi6 originar

una amplia plataforma costanera sobre la eual se depositaron sedimentos de earacter

proximal hasta gran distancia de 180 costa, como 10 demuestra 180 frecuencia de roda
<los entre las areniscas medias a gruesas que constituyen este horizonte; pero las va

riaciones de su espesor indican ciertas irregularidades. Asf en Lota los sedimentos del
Horizonte de Pilpilco estan interrumpidos por un episodio continental de pees im

portaneia, 10 eual nos indica que en esta parte la cuenca rapidamente se rellen6 con

los sedimentos, y fue necesaria una renovaci6n del hundimiento para que se depositara
el resto. Este episodio continental no se manifiesta en Ia Provincia de Arauco debido

posiblemente a la mayor distancia a que estan los sondajes del borde de 180 cuenca.

EI punto donde alcanza mayor espesor el Horizonte de Pilpilco es en el sondaje
C-3 de Colico Sur; con 180 mts. a pesar de estar este sondaje en 180 linea que une el

perfil de Peumo-Maquegus con P-2. Esto nos esta indicando una mayor profundidad
de Ia cuenca para esta regi6n, 10 cual queda de manifiesto tambien por Ia presencia de
areniscas finas areillosas fosiliferas, 10 que no ocurre en los otros perfiles eonsiderados.

.

Haeia el sur de este sondaje sigue disminuyendo el espesor del Horizonte de

Pilpilco, pues en P-2 tiene s610 95 mts. Por 10 tanto, la configuraci6n de 180 costa en la

epoca que Be depositaba este horizonte debi6 ser mas 0 menos paralela a 180 costa ac

tual de Ia Bahia Camero.
En realidad en los sondajes de Cuyinco no sabemos el espesor que tenga el Ho

rizonte de Pilpilco por no haberse encontrado el contacto de la base normal; pero es

probable que siga disminuyendo bacia el sur por el hecho que al sur de Tinia des
eansa el Plioceno sobre las micacitas.

EI Horizonte de Lota es eseneialmente continental y tiene 8U mayor desarrollo
en Lots, donde despues de un corto tramo de areniscas gruesas basales siguen alter
naciones de areniscas, areillas y mantes de carb6n. EI mimerc total de mantos es de





DB LA UNIV8R8IDAD D.B CHILB

siete, pero solsmente tree y en parte doe IOn explotables. EI espesor total de este ho
rizonte en Lota es de 175 mts.

En la regi6n de Peumo-Maquegua disminuye el espesor 80105 mts. y neva sola
mente 4 mantes de carb6n, segnn informacionea antiguas habrfa dos explotablea.
ElI.oS estan repartidos en un espesor de mas 0 menos 20 mts.; mientras en Lota estan

repartidos en un espesor de mss 0 menos 20 mts.; mientras en Lota estan repartidos
en un espesor de 100 mts.

En el sondaje EI Huacbo el espesor es de 19 m. y lleva un �olo manto de carb6n
de 0.90 m.

Otra diferencia que existe entre ambas regiones es que en Peumo Maquegua
mas de la mitad inferior ests. formads por areniseas gruesas, 0 sea, que hay mucbo
menos depositaci6n de areills, es decir, sedimentos formados en cuencas de sedimenta
ci6n tranquila. Tal situ8.ci6n se acentria en el sondaje �3 de Colico Sur.donde el
Horizonte Lota tiene 40 mts. y menos de la mitad esta. ocupado por arcillas con

8610 indicios de carb6n. Condiciones aun mas desfavorables existen en los sondajes
. de Pilpilco y en el de Cuyinco, donde predominan las areniscas con conglomerados y
eseasas pizarras earbonosas.

Solamente en el perfil de Antibuala aparece el Horizonte de Lota con un manto

de carb6n de 0.40 m. de espesor.
Se podrfa pensar que la disminuci6n en importancia del Horizonte de Lota desde

Lota bacia el sur fuera originada por Ia mayor distancia a que se encuentran los Iu

gares mencionados de la costa original, pero podemos ver que tanto en Antibuala
como en el Sondaje P-l el espesor del Horizonte de Pilpilco es bastante reducido, 10
eual indica una distancia no muy grande de la linea costanera, de modo que no Rena
solamente este factor el que ha contribufdo 801 empeoramiento sino que mas bien con

diciones fisiograficas locales.
De todos modos queda de manifiesto que 180 regi6n de Lota cuando se estaba

depositando el Horizonte de Lota se estuvo bundiendo de un modo paulatino, mien

tras que mas 801' sur el bundimiento ha side mucbo menos marcado, si es que existe y
esto expliea que ya mucbo mas' al sur, no se produjeran bundimientos y se mantuviera
el r�gimen continental durante todo el Eoceno.

Desde el punta de vista practice es de gran interes conocer las variaciones que

experimentara el Piso de Lota en el Sector situado 801 N. del paralelo de Colico, ya que
sabemos por el sondaje C-3 de Colico Sur que a esa latitud el Horizonte de Lots pier
de totalmente BU importancia. Parte de este problema ha quedado resuelto con el

sondaje EI Huacbo y el recien iniciado en Arauco arrojara muchas luces al respecto.
Si se tiene �xito con esta exploraci6n las reservas del Golfo de Arauco aumentarfan
a1 doble 0 quizas 801 triple.

Por 10 tanto, desde luego se puede easi asegurar que no bay ninguna expectativa
de eneontrar reservas earbonfferas importantes en el Horizonte de Lota al sur del

paralelo de Colico, de modo que conviene concentrar las exploraciones en 180 regi6n
norte.

En cuanto a las variaciones que pueda presentar el Horizonte de Lota hacia el

poniente no tenemos antecedentes concretos; pero hay un hecho bastante sugestivo
yes el manto de carbon de 0.90 m. cortado por el sondaje EI Huacho. Como este son

daje esta a 7 km. at poniente del borde oriental de 180 cuenca, donde el mismo manto

..
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tiene potencies analogas queda comprobado la persistencia de los horizontes carbo
nIferos a gran distancia del borde de dicha cuenca. Pero hacia el poniente del Huaeho
el Horizonte de Lota disminuira. su espesor debido a la transgresi6n del Horizonte

Intercalaci6n; que es aqul mucho mas grueso que en Peumo-Maquegua, y por 10
tanto e1 manto de carbon encontrado podrfa corresponder a uno de los basales, fal
tando los superiores.

EI Horizonte Intercalacion consiste en una intercalaci6n marina que separa 108

complejos earbonfferos de Lota y Curanilahue se extiende al traves de toda 180

regi6n, es decir desde Coronel basta Antihuala, Su espesor es bastante variable, 10
mismo que sus caracterlsticas petrograficas: debido a que representa un episodio de
avance y retroceso del mar, de modo que a veces se ha llegado a condiciones tran

quilas que permitieron la depositaci6n de areniscas finas arcillosas fosillferas, mientras

que en otros lugares se han superpuesto las condiciones' turbulentas de la regresi6n
con la transgresi6n.

Los (osiles mas esracterlstieos son Turritella Augusta (ex-Landbeecki) y Tellina
subfalcata, Pero se encuentra ademss:

,

Leda Oryrrinchia Phil.
Lwraria Araucana Phil.
TeUina Casbonaria Phil.
Madra Carbonaria Phil.

Mytilus Striatus Phil.

Cyclas (n Carbonaria Phil.
Corbula Chileneis Phil.
Fusus Eoncki Phil.
En algunos perfiles puede observarse que hacia el poniente engruesa esta capa,

este hecho es especialmente notable entre los perfiles de Peumo-Maquegua y sonda

je EI Huacho. Sin embargo, en otros casos Ia potencia se mantiene "mas 0 menos igual,
como ocurre entre los sondajes P 1 y P-2 ..

En la zona de Pilpilco el Horizonte Intercalaci6n es mucho mas grueso que en

los Iugares situados mas 801 norte, 10 cual contrasta con el de Pilpilco que ea mas del

gado. Esto se debe probablemente a que las condiciones marinas han prevalecido a

expensas del Horizonte de Lota.
EI Horizonte de Colico tiene gran desarrollo en la zona de Lota, pero los mantes

de carbon que lIeva son insignificantes. Ellos empiezan a adquirir importancia en 180
zona de Peumo-Maquegua, de modo que todas las minas que estan a la orilla oriental
de la cuenca en Is Provincia de Arauco han explotado dos mantos de este horizonte,
como ser Peumo, Colico Norte, Colieo Sur, Curanilahue, Pilpilco, Araucana y Anti
huala, Pero los mantes degeneran pronto haeia el poniente, como ha quedado com

probado por los sondajes del Huacho, Curanilahue, P-2 y Cy-2, en los cuales aparecen
solamente arcillas con guiecitas de carbon, a pesar de estar Cy-2 solamente 1,250 mts.

al poniente de las minas El Chilco. En el sondaje de Lebu no hay seguridad de que se

hays. cortado este horizonte, pero esta bien en claro que por debajo de los 490 mts. se

presentan algunas intercalaciones de arcillas con guieeitas de carb6n y conglomerados
encerrsdos entre areniscas marinas, las cuales podrfan corresponder a lagunas costa-

.

neras formadas durante un descenso del nivel del mar, pero que no llegaron a ser

totalrnente rellenadas para dar lugar 801 desarrollo de una serie continental franca.
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Por estas rasones en el Horizonte de Colico no se puede suponer la existencia. de
reservas mucho mas importantes que las eonocidas en las minas meneionadas ante

riormente, 0 sea, que los mantos son explotables solamente basta una distaneia ma

xima de 3 a 4 km. del borde de la cuenca. De todos modos parece ser un hecho compro
bado que entre el Estero Zapallo y la mina .�nto Grande el horizonte de Colico no

tiene ninguna; importancia.

c) El Piso de Boca ·Lebu

Este piso representa una transgres'i6n importante sobre el Piso de Curanilahue
que cubri6 toda la zona earbonffera actual y lleg6 posiblemente basta el centro de 1a
Cordillera de la Costa, a juzgar por las diferencias de espesor que tiene este piso en la
costa y en las partes orientales, es decir, vecinas al camino publico de los Alamos a

Curanilahue, de modo que es poco probable que haya alcanzado al Valle Longitu
dinal. Sus sedimentos difieren totalmente de los del Piso de Curanilahue por el heche

que faltan las oseilaciones de la linea eostanera.
Sus caracterfsticas son conocidas por afloramientos disperses a 10 largo de la

costa de Lebu y en 108 valles del interior especialmente los de Pilpileo, Trongol y
Curanilahue; pero especialmente por los sondajes del Huacho, P-2, Cy-2 y Lebu, los
cuales 10 han atravesado casi totalmente 0 a 10 menos en gran parte. Nos referiremos
aquf a estos sondajes que dan datos mas seguros.

EI sondaje EI Huacho comenz6 pocos metros por debajo del pendiente, ya que
esta. en la cercanfa de Is: mina EI Huacho euyo manto pertenece al Piso de Trihueco.
Podemos dividir este perfil en tres tramos bien definidos.

La parte superior, comprendida desde el brocal del pozo hasta la profundidad
de 50 mts., eonsiste en areniscas medias a gruesas verdosas Con algunas capitas de
areilla y guiecillas de carb6n. Se presentan tambien fajas de rodados finos. Por estas

earacterfsticas puede deducirse que se trata del comienzo de la regresi6n.
La parte central, entre los 50 y 459 mts. lleva areniscas arcillosas 'medias a finas

con gufas de arcillas con restos vegetales y escasos conglomerados en la parte superior.
En la parte central predominan arcillas arenosas y en la inferior areniscas finas plo
mizas. Este tramo ha dado los siguientes f6siles:

Madra Carbonaria
Leda Oxyrrinchia
Nassa Araucana

Cytherea sp.
Turritella Landbeckl
FUSSU8 Lehuensis
FUSSU8 Foncki"

Cytherea discor
Lueina Lebuensi«
Gastridium Retusun
Card ita variabilis
Tellina Striatella
Cucullaea Alta
Modiola Promauean
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Venua ail. Navidadis
Pinna 8p.
Dicolpua Obelua.
Las especies mareadas •

aparecen tambien en el Horizonte Intercalaci6n del
Piso Curanilahue.

La parte inferior entre 459 y 505 mts. est! representada por areniscas cenicientas
con gulas de arcillas y restos vegetales carbonizados y algunas fajas, nidos de rodados.
Por estas earacterfstieas parece que se tratara de un sedimento continental, pero la

presencia de algunos gran,os de glauconita justifican considerar esta parte del perfil
como marina.

.

El espesor total del Piso de Boca Lebu para el sondaje El Huacho se puede esti-·

mar en 550 mts.

En el sondaje P-2 que tambien comienza no lejos del pendiente se ha cortado

gran parte del Piso de Boca Lebu yen el cuadro de perfiles 10 hemos completado con

el perfil medido en el valle del Rio Pilpileo al poniente del puente situado en el camino
de Los Alamos a Curanilahue, perfil que esta descrito por Sangiieza (1942). El Piso
de Boca Lebu pareee que empieza inmediatamente bajo un manto de carbon, que debe

corresponder a la Veta Alta de Lebu, A continuaci6n viene un tramo de 46 rots. con

areniseas medias a gruesas con gufas de arcilla y restos vegetales. En seguida . hay
300 mts. de areniseas areillosas fosilfferas entre las que Be intercalan algunos tramos

de areillas arenoeas. Dichas areniseas Be ponen en contacto con las areniscas gruesas
del Horizonte de Colico, de modo que falta aquf el tramo de areniscas cenieientas

que aparece en la base del Piso de Boca Lebu en el sondaje El Huacho y en el Cy-2.
Otra diferencia esta en que P-2 tiene varios tramos de arcillas intercaladas entre las
areniscas, mientras que El Huacho tiene uno solo. El espesor total del Boca Lebu
en la regi6n de P-2 serfs de 345 mts, contra 550 en EI Huacho.

En la regi6n de Lebu eonocemos, probablemente, el perfil completo del Piso de
Boca Lebu, tanto por los afloramientos como por el sondaje perforado cerca de la
Punta Huape, que alcanz6 a 720 rots. de hondura.

EI perfil 10 podemos resumir del modo siguiente:

Prof. a partir
de Veta Alta

Prof. a partir
delsondaje Secci6n A

0-63 Areniscaa medias a gruesas, arc6sicas en la par
te superior.

63-160

160-215

0-10

10-65

Secci6n B

Areniscas areillosas fosiliferas.

Arcilla arenosa fosilffera.

Secci6n C

215-292 65-142 Arenisca gris cenicienta media a gruesa con

algunas intercalaciones de srcilla y capas OOD

rodados
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Seeei6n D

142-146 Alternaciones de areniseas y a)'et.1laa arenosas

con restos vegetales.

146-427 Areilla arenosa fosilffera.

427-491 Arenisca fins con algunas intercaIaciones de
areilla y nidos de arenisea gruesa.

641-685.50 491-535.30 Arenisca arcillosa con eseasas interealaciones de
areilla. Aquf terminan los sedimentos de pro
fundidad y empieza una serie de caracter mas

.costanero.

Secci6n E

685.50-686 535.30 -536 Congtomerado con rodados de 1 a 10 mm.

686-697.10 536.00-547.10 Arenisca con nidos de conglomerado.

Secei6n F

697.10-707.80 547.10-557.8 Areniseas finas verdosas (termina en falla).

707.80-713 557.80-563.0 Arcilla azuleja (termina en falla).

713-721.5 563.0 -571.5 Arenisca media (bituminosa) .

Secci6n G

721.5-723.5 571.5 -573.5
.

Arenisca glauconltica, en parte eonglomersdiea,

723.5-746 573.5-596 Arenisca areillosa con gulas, de carb6n estrati-
ficaci6n crusade.

746-760 596.0 -610.0 Arenisca fosilffera glauconftica gruesa con gula s

y restos vegetales.

Secci6n H

760-775 610-625 Arcosa.

Secci6n I

775-780 625-630 Arcilla arenosa.

Hacia abajo, basta los 680 rots. siguen los sedi-
mentos finos.
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Analizando este perfil se puede ver que basta Ia profundidad de 685.50 mts.

coincide perfectamente con los otros perfiles del Piso de Boca Lebu; pero en seguida
se presenta un tramo de 11.60 mts, con conglomerados, 10 eual nos est&. sefialando un,

cambio en las condiciones de sedimentacion que podrfamos atribuirlo a la regresien
correspondiente al Horizonte de Colico.

Entre los 760 y 775 mts. tenemos otra interrupcion importante, representada por
areosas que podrfamos atribuirla a la regresi6n correspondiente al Horizonte de Lota.

Pero estas suposiciones aunque son muy probables no estan eomprobadas en

definitive, En caso de ser ellas efectivas el espesor total del Piso Boca Lebu, medido
desde la Veta Alta serla de 685 mts. contra 550 m. en EI Huacho y 340 en el sondaje,

P-2.
Si consideramos los espesores del Piso Boca Lebu en estos tres sondajes, podemos

deducir que en EI Huacho tenemos condiciones bastante diferentes de las existentes
en las latitudes de Lebu y Pilpilco a juzgar por el gran espesor en relaci6n con la dis

tancia a la orilla de la cuenca, y esto podrfa explicarse de dos maneras: 0 la costa co

rrespondiente tuvo rumbo S. O. S. 0 bien se ha estado produciendo un hundimiento
paulatino del sector N como 10 habiamos mencionado al tratar del' Horizonte de
Lota.

En Ia parte alta del perfil del sondaje Boca Lebu aparece un tramo de 70 mts.
eonstituldo por areniscas arcosicas con algunas intercalaciones de arcillas y de con

glomerados, el cual esta encerrado entre sedimentos finos fosilfferos. Esto nos seiiala
un episodic de regresi6n pasajera preeursora de la gran regresi6n senalada por el Piso
de Trihueco, al cual corresponde la serie continental de Lebu.

En los perfiles de la orilla oriental dicha intercalaci6n de dep6sitos gruesos es de
mucho menor importancia. En el sondaje P-2 alcanza solamente a 8 mts. y esta cons

titufda por areniseas gruesas con restos vegetales, Ella se encuentra a la profundidad
de 44 mts. y a 220 mts. de la veta Alta, es decir, mas 0 men<;>s la misma distancia co

mo en Lebu. En el sondaje EI Huacho no encontramos ninguna intercalaci6n que pu
diera corresponder.

En Ia regi6n de Cuyinco por los perfiles de superficie parece que existe tambien Ia
intercalaci6n gruesa.

Las variaciones que experimenta esta caps gruesa al traves de los diversos pun
tos conocidos en la Provincia viene a indicar que durante la depositaci6n del Boca
Lebu se ha estado produciendo un anticlinal con buzamiento bacia el norte, 10 eual

pareee tambien muy probable en vista de las earaeterfsticas del Piso de Trihueco.

fl) Piso de Trihueco

Se abarca con esta designaci6n la serie continental depositada como consecuencia
de la regresi6n producida despues de la depositaci6n marina del Piso de Boca Lebu.
A el pertenecen los mantos carbonfferos de Lebu, Milongue, Huenapiden y Lavapie en

la parte occidental de Is cuenca y los de Trihueco, Pata de Vaea, Lajuela, Chupalla
y EI Huacho en la parte oriental. Los perfiles de estes diversos sectores, salvo en Le
bu no son bien conocidos porque no hay sondajes que los hayan atravesado y todos los
datos provienen de observaeiones en Ia superficie.

.

La regi6n en Ia cual los carbones estan mas desarrollados es la de Lebu, donde
,
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hay un Perfil de 180 mts. de capas continentales que eneierran 7 mantes de carbon,
varios de los cuales han sido explotados desde muy antiguo. Esta corrida se continUa
bacia el N. en las partes vecinas a la costa basta la regi6n de Lavapie y en ella antes

existieron explotaciones reducidas eemo en El Guindo, Millongue, Huenapiden y

Raimeneo. Hacia el sur de Lebu parece que los mantes pierden su importancia
pues los afloramientos eorrespondientes que se encuentran en Punta Lorcura eonsis

ten en areniseas conglorneradicas con dOB mantitos de arcillas de 0.10 :y 0.50 mts,
de espesor en la posicion que eorresponderfa a los mantes Huitrera y Broncienta. de
�bu. Pero aqul nada Be Babe sobre la ealidad del grupo inferior, 0 sea, del Chico
Alto. El perfil para la region de Lebu es el siguiente, de arriba a abajo, segtin Fenner

y Wenzel (1942):
I a) 35 mts. -Alternaciones de areniscas gruesaa y finas en bancos con algunas

intercalaciones calcareas fosillferas.
b) 20 mts. - Alternaciones de areniscas conglomeradlcas en bancos gruesos con

estratificaeion cruzada bastante regular que encierran varias franjas de conglome
rados con rodados de cuarzo y andesita hasta del tamano de una nuez y delgadas
intercalaciones de' areniscas cuarzosas, de granos fino a medio, que incluyen restos

vegetales.
c) 60 mts.-Formados por una sucesi6n de areniscas finfsimas muy abundantes

en f6siles que encierran grandes concreciones calcsreas, areniscas ealcareas con con

chas fosiles y restos vegetales y areniscas arcillosas de grana muy fino y esfoliadas,
con conchas f6siles, mucha mica y restos vegetales.

d) 45 mts. - Formados por una sucesi6n de areniseas arcillosas de grana fino

que encierran una que otra delgada intercalaci6n calcarea y dura.

e) 27 mts. - Formados por una alternaci6n en delgados baneoe de areniscas ar

eillosas de grano fino, de color' gris verdoso, con bancos fosiliferos calcsreos y arenis
cas conglomeraticas.

f) 22 mts. - Formados por areniseas conglomeratieas de estratifieacien falsa muy

irregular que encierran a veces restos de maderas fosiles.

g) 1 m. -Carb6n, Manto Huitrero.
h) 6 mts. - Formados por areniscas gris oscuras, grano fino a medio.

�1 0.60 mts. -Carbon, Manto Bronciento.

j) 72 mts. - Formados por una sucesi6n de areniscas conglomeraticas con varias
zonas de conglomerados y delgadas venas lenticulares de carb6n, que incluyen una

intercalaci6n (5.50 mts.) formada por una alternaci6n de areniscas arcillosas oseuras,
de grano muy fino y con restos plantfferos, arcillas marinas con conchas f6siles y
arcillas refraetarias con un mantiio de carbon de 10 em.; en la parte inferior, este

complejo lleva todavfa una delgada intercalaci6n marina.

k) 0.40 mts. -Carb6n, Manto Sin Nombre.
l) 25 mts. - Formados por areniscas verdosas, que llevan en su parte inferior

una arenisca arcillosa esfoliada, de grana muy fino, que incluye restos vegetales.
m) 0.15 mts, -Carb6n, Manto Rat6n.

n� 16.50 mts. - Formados por una alternaci6n de arenisoas claras, de grana fino,
con areniscas arcillosas cementadas con limonlta.

Ii) 0.80 mts. -Carb6n, Manto Chift6n.
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0) 3.70 mts.-Formados por una sucesi6n de arcillas refraetarias yarcillas piza
rrosas oscuras.

p) 10.30 mts.-Formados por una alternaci6n de areniseas arcillosas de grana
fino, muy laminadas, de colores gris claro y pardo oscuro, cementadas con Iimonita.

q) 6 mts. - Formados por una arenisea areillosa de grano fino, con conchas f6-
siles.

r) 8.50 mts. - Formados por una altemacien de areniseas arcillosas de grano fi
no muy laminadas, de colores gris claro y pardo oscuro, eementadas con Iimonita.

8) 1.10 mts. -Carb6n, Manto Chico.

t) 7.50 mts.-Formados por una sucesi6n de areniscas arcillosas oscuras de grana

fino, con areillas, micas y restos vegetales.
u) 1.50 mts. -Carb6n, Manto Alto.
v) 65 mts. - Formados por areniscas conglomeratieas blanquizcas y gris verdosas,

con eaolfn y restos vegetales.
.

w) 600 mts.-Formados por areniscas arcillosas de grano fino, de color gris
verdoso, con abundantes f6siles marines y concreciones ealcareas duras.

Han servido de base para Ill. confecci6n de este perfil los siguientes puntos:
a) para la formaci6n yacente esteril, los reconocimientos efectuados en las costas at
Sur de la Punta Tucapel de Boca Lebu; b) para Ill. formaci6n central con mantes car

bonfferos, el perfil del Pique Amalia; y c) para Ill. formaci6n pendiente, tambien

esteril, los reconocimientos efectuados en las costas de Millongue.
En t�rmino� generales puede decirse que caraeteriza a este complejo sedimentario

un grupo carbonifero superior (Huitrera, Broncienta), uno central (Sin Nombre,
Rat6n y Chifl6n) y un grupo inferior (Chico Alto), de los cuales s610 el primero yel
Ultimo han podido ser explotadcs econ6micamente en eiertas zonas» ..

Hacia el oriente hay una disminuci6n apreciable del espesor de los mantes, como
pudo comprobarse ultimamente con el sondaje Fortuna que cort6 solarnente el manto
Rat6n con una potencia de 0.80 mts., los otros eran delgados. Por 10 tanto habfa que
decidir con nuevos sondajes el lfmite oriental de explotabilidad de este campo.

En la parte oriental de la cuenca se pueden estudiar los perfiles a 10 largo de los
rfos Pilpilco y Trcngol, los cuales tienen gran analogfa con los de Lebu, pero general
mente los mantos de carb6n estan sustituldos por pizarras carbonosas y cuando exis

ten los mantos rara vez pasa su potencia de 0.20 mts. S610 en la regi6n de Trihueco
se encuentran dos mantes: elMontana y el Chico, con espesores de 0.60 y 0.50 'm, res

pectivamente.
En Ill. peninsula de Lavapie se presenta s610 el grupo superior, es decir, el Hui

trera Broncienta, pues Ill. parte eorrespondiente 801 inferior esta reemplazada por

areniscas, en parte francamente marinas. Esto nos indica que el hundimiento supuesto
para la regi6n norte de Ill. provincia sobre la base del complejo de areniscas gruesss
que aparecen en el sondaje Boca Lebu, en Ill. parte superior del Piso Boca Lebu,
se mantiene durante Ill. �poca de sedimentaci6n del Piso de Trihueco.

La disminucion de importaneia de los mantes del Piso de Trihueco bacia el
oriente ha sido atribuida por Bruggen (1934) a la existeneia de una cuenca lagunar
cuyo borde poniente estaria mas 0 'menos en Ill. regi6n de Ia costa actual y correspon
delia a una mass continental que se extendfa hasta las islas de Juan Fernandez.

Como hemos visto 801 tratar del Piso de Boca Lebu es muy probable que dicho
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geo-anticlinal se comience a formar durante Ia �poca en que Be deposit6 Ia parte su

perior del Piso de Boca Lebu, ya que las formaciones inferiores presentan un eambio
de facies normal bacia el oeste. Tal vez a este mismo fen6meno Be puedan atribuir
las fuertes disloeaeiones que aoompaiian Ia costa actual, que oeuparfa el flanco de
este geoanticlinal. En cuanto al borde oriental de esta cuenca, 190 supone Bruggen
(1934) en el pie occidental de los Andes, en vista. de los sedimentos earboniferos que
apareeen en Esperanza, a.- oriente de Chillan; pero en realidad no hay ningiin ante
cedente para atribuir dichos sedimentos 901 Eoeeno y bien podrfan representar las fa
cies marginales del mar de Navidad. De todos modos es muy improbable que el Piso
de Trihueco pueda suministrar reservas de carb6n importantes, 10 cual descarta las
posibilidades earboniferas del centro de la provincia de ArauGO.

Es interesante anotar que las earacteristieas del Piso de Trihueco y el de Curani
Iahue son muy diferentes en 10 que se refiere a las reparticiones de las facies continen
tales. E� efecto, hemos visto que el Piso de Curanilahue, tanto en el Horizonte de
Lota como en el de Colico muestra 190 particularidad que las facies llmnicas earbonf-

. .

feras se transforman bacia el oeste en facies marinas, debido a 190 transgresi6n del mar

abierto, sobre las cuencas paralicas, y su extensi6n en direccion E-O es bastante re

ducida. En cambio, el Piso de Trihueco conserve sus caractertstices eontinentales en

una gran anchura y aunque faltan los mantes de carbon en Ia parte oriental abundan
. las pizarras carbonosas y areniscas conglomeradicas.

e) El Pi80 de Millongue

Este piso representa una. transgresi6n marina muy importante ocurrida con pos
terioridad a la depositaci6n del Piso de Trihueco; pero sus detalles no bon en realidad
bien eonoeidos debido 901 hecho de existir poeos perfiles completos de esta formaci6n.
Ella apareee mejor desarrollada en Millongue y Ia peninsula de Lavapie basta Yane.
Pero tambien se puede observar a 10 largo de los valles del Pilpilco, Trongol y Cura-
nilahue.

'

EI perfil mas complete es el de la costa de Millongue donde constituye una eerie
de mas 0 menos 500 mts., que ha sido descrito detalladamente por Tavera (1942).
En general puede decirse que los sedimentos comienzan por conglomerados para Be

guir despues con areniseas gruesas, medias, finas, arcillas arenosas yarcillas con ban
cos tobaceos. EI material que forma los baneos tobfferos, segun determinaci6n de

" .

Kaiser, consiste en fragmentos de cuarzo, feldespato y vidrio volcsnieo y algunos, tro-
citos de lavas vitroffricas con cristales de feldespatos.

Este becbo es de gran importancia porque en todos los sedimentos mas antiguos
no se habfan encontrado rastros de actividad volc8.nica, y viene por 10 tanto a demos
trar que a fines del Eoceno, 0 sea, poco antes de Ia fase tect6nica del Oligocene co

mienzan las erupeiones de rocas It.cidas, es deeir, de la Formaci6n Laparitica que se

continua basifiesndose despues por todo el Terciario y Cuaternarlo.
No tenem�s antecedentes para establecer las variaciones de espesores de este

piso por el becho que su limite superior esta siempre representado por Ia superficie
de diseordaneia del Oligocene; pero serfa probable un engrosamiento bacia el norte en

vista de los anteeedentes proporcionados por la costa at sur de Lebu, donde predomi
nan las facies gruesas.
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Parece que los horizontes del Piso Millongue, que se encuentran en la parte orien

tal de In. cuenca corresponden a niveles mAs altos que los de la costa, 10 eual estarfa
\

demostrando una transgresi6n desde el oeste.

Fuers de Is Provincia de Arauco parece que la unica regi6n donde existe el Piso
de �ii1longue es AJgarroho, en Ia provincia de Valparafso, donde descansa sabre el

'"

Senoniano.
La carencia de capas del Eoceno en otras regiones del pais se explioa facilmente si

se eonsidera que ia Provincia de Arauco eonstituye un saliente bacia el oeste del con

tinente actual y Ia lfnea costanera de esta eapa debio enoontrarse dentro del Pacffieo,
uniendo Arauco con Talara. Dicha linea costanera es probable que bacia el sur de
Arauco entrara nuevamente en el Pacifico ya que no hay demostraeiones olaras de Ia
existencia del Eoceno mas al sur.

.

B. - EL MIOCENO

a) El Pi-so de Nauidad

EI Piso de Navidad transgrede sobre una superficie de denudaci6n originada por
la fase tect6nica acaecida durante el Oligocene, la cual es eonoeida tambien en el
norte del Peru y por tal motive las formaciones basales de este piso se encuentran

descansando sobre micmbros muy diferentes de Ia serie eoeena . .Asf por ejemplo, en

Lebu el eonglomerado basal se encuentra en contacto con el manto superior de 1&
serie earbonffera y en Ranquil, 10 kms. al N. de Lebu, Is base de Navidad se pone en

contacto con el Piso de Millongue, 500 mts. mas arriba que en Lebu. En 188 minas de
Trihueco tambien esta el eonglomersdo basal sobre los mantos de carb6n. En Ia parte
oriental de la cuenca la base de Navidad es bastante heterogenea.

EI perfil de este pise descrito porTavera (1942) abarea de 200 a 250 mts. lleva

sobre el congolomerado basal un complejo de areniscas de mas 0 menos 80 mts. cu

bierto por arcilla arenosa que hacia arriba pasa a arcilla muy fina.
El autor referido menciona que en algunas partes como en Ia Rada de Ranquil se

puede observer que las arcillas de Navidad ban sido erosionadas, depositandose sobre
ellas areniseas groseras con rodados de arcillas de manto. Dichas areniscas estsn
cubiertas por areniscas de grana fino a medio que haeia arriba se ponen arcillosas.

Aquf aparece un banco Iosilffero que fuera de algunas especies caracterfsticas

para el Piso de Navidad de Arauco lleva otras, correspondientes tambien a Navidad,
pero que se encuentran solo.en Iocalidades mas australes, como por ej. Chiloe e Is
la Mocha.

Por 10 tanto el Piso de Navidad carece de formaciones continentales intereala

das, de, modo que no tiene posibilidades carbonlferas en Ia Provincia de Arauco. Po
siblemente las areas costaneras se -encontraron mucho mas al oriente y tal vez a elias

correspondan los earbones terciarios del Valle Longitudinal 0 d�1 pie de la Cordillera
de Los Andes.

Este piso tienc un desarrollo amplio en otras partes del territorio chileno, como

ser en la Provincia de Santiago, Colchagua, Maule, Ruble, Concepci6n, Osorno,
Llanquihue y Chiloe, En varias de estas localidades se ha mencionado la existencia
de carb6n, pero aunque no se han hecho estudios formales parece que su importancia
es casi nula.
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C. - EL PLIOCENO

AI traves de toda la Provincia de Arauco se observan a6oramientos del Plioceno

cuyas formaciones presentan una gran uniformidad petrogrsfica. Ellas consisten en

areillas arenosas y areniscas arcillosas, casi siempre poco eementadas con abundantes
f6siles. �gt1n Bruggen (\934) la superposici6n del Plioceno sobre las capas de Navi
dad se puede observer entre 190 desembocadura del rio Tubul y 190 Punta Piehicui,
donde apareee una debil discordancia de erosion entre ambas formaciones. El subsuelo
de la planicie que se levanta de la costa sur del Golfo de Arauco bacia el sur esta

eonstituldo en su mayor parte por capas pliocenicas, demostrando un avance del
mar en este sentido. Lo mismo ocurre desde el sur. Por 10 tanto el Pliocene de Arauco
se deposit6 sobre dos amplias areas, una abierta bacia el sur y otra bacia el norte,
quedando tal vez como isla antepuesta al continente los cerros de Yane-Lavapie,

La bahfa plioeenioa meridional parece que tenfa su eontinuacion bacia el sur en

la regi6n ocupada hoy dia por las dunas cuaternarias que abarcan una gran extensi6n
frente a Canete, de modo que en todo este sector el Plioceno se habra depositado sobre
las micacitas faltando por 10 tanto el Eoceno.

Condiciones analogas encontramos hscia el sur de Tinia donde el Plioceno viene
a ponerse en' contacto coil las mieacitas. Como esta regi6n es muy poco eonocida ds
remos algunos detalles de ella.

Desde TirUa bacia el sur la morfologia es algo diferente de la exhibida por la
Provincia de. Arauco, pues existe antepuests a la costa una terraza de 150 mts. de

altura, Ia que cae con un clif abrupto a 190 playa. La superficie de esta terraza es on

dulada, pero lleva montlculos de arenas cuatemarias que descansan sobre micacitas.
Esta terraza que puede considerarse como la continuaci6n de la altiplanicie de Arauco
se va estrecbando paulatinamente bacia el sur por el aeercamiento de los cerros de la
Cordillera de Nabuelbuta a la costa. Dicha terraza esta atravesada por algunos es

teros importantes que ban Iabrado uri valle joven profundo y sus Iechos son aurlferos.
En las ondulaciones que forman la parte superior de estos valles aparecen conglome
rados de cuarzo y areniseas gruesas que podrfaa corresponder tal vez a valles plioce
nieos 0 cuaternarios antiguos.

Pocos kms, al N. de Lilicura la costa conserva este mismo caracter, pero el clif
esta. constituldo por areniscas arcillosas de color gris ceniciento y dispuestas en bancos

de 10 a 20 em, de espesor. EI rumbo general es N. 250 E. y Is inclinaci6n 100 al S. E.
En 190 parte basal del clif, frente a Lilicura puede observarse que esta formaci6n des
eansa sobre el precambrico, constituldo por cuarcitas negras a grises micaceas con

muchas irlyecciones de cuarzo y pliegues ptigmatlticos. En el contacto no bay conglo
rnerado basal ni formaciones costaneras, de modo que la transgresi6n se ha producido
de un modo muy rapido sobre la superficie con peneplenizaci6n muy avanzada, 10
eual impedfa 190 llegada de sedimentos gruesos del continente. En esta parte el clif
tiene 200 mts. de altura y como el plioceno se extiende mas 0 menos basta 2 km. al
interior su espesor sera. a lo menos 400 mts.

Sin embargo 3 km. 901 S. E. de Lilicura se puede observar el conglomerado basal

que tiene 3 mts. de espesor y lIeva rodados de cuarzo de 5 em,
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A medida que avansamoe por la costa bacia el sur eneontramos formaciones mAs
modernas debido a Is posicion tect6nica de las capas.

En Punta Loberia la barranca de la costa ests. fuertemente disectada por amplias
vegas que vienen del interior, de modo que parece existir un hundimiento de la costa

que se acenttia bacia el sur. Dicha barranca muestra formaciones mas altas del Plio
ceno y se empieza a producir una transici6n a formaciones continentales. En 180 punta
referida tenemos el siguiente perfil de pendiente yacente:

10 mts, +Areniscas gris verdosas a cenicientas con estratificaci6n algo irregular.,
en partes bay rodados de basaltos augiticos porosos y de areniseas poco eementadas
Llevan abundantes Venus y Solen.

9 mts. -Alternaciones de areniseas finas arcillosas y medias en bancos delgados
que engruesan hacia arriba.

3 mts. -Areniscas verdosas gruesas a medias.
0.20 mts, -Conglomerado ralo con rodados de lavas basalticas porosas.
Hacia abajo sigue la arenisea gruesa.
EI rumba es N. 150 O. y la inclinaci6n 50E.
De este perfil se deduce que los sedimentos pliocenicos estan tomando un ca

raeter francamente eostanero a juzgar por Ia irregularidad de las areniscas y 188 capas
de conglomerados. Por 10 tanto no es de extranar Is existencia de mantos de carb6n

que se han mencionado a veces para esta regi6n aunque no 10 pudimos constatar. Es
interesante el becho que los rodados de los conglomerados son exclusivamente lavas
basalticas muy analogas a las que constituyen los restos de volcanes del valle longitu
dinal entre el Rio Laja y Temuco, motivo por el eual Ios podemos considerar de edad

pliocena 0 quizas algo mas antigua.
Mas al sur de Punta Loberfa ya los afloramientos son muy escasos porque el

risco ha sido totalmente destruldo, poniendose en contacto las arenas de la playa
con las vegas del rio Trovolbue.

Parece que los sedimentos pliocenos pasan en su parte superior a sedimentos

continentales, pues en Tranapuente a orillas del rio Imperial y 10 km. 801 E. de 180 costa
se presentan areniseas muy finas arcillosas, bastante mieaceas con estratificaci6n en

baneos delgados de 5 cm. de espesor con rumba N. S. y 30 de inclinaci6n ai poniente
con restos de Unio, las cuales llevan una intercalaci6n de 30 cm. de un carb6n muy
pisarrientointercalado en una pizarra eaebonosa de 1 m. de espesor. En la arenisca

yacente se eneuentran astillas de troncos. Posiblemente a esta misma serie pertenez
can algunos aBoramientos de carb6n que se dice existen en Trovolhue y tambien J.3s
formaciones lagunares con Kieselgur descritas por Bruggen en eI Cerro Huilque, 801
sur de la desembocadurs del Rio Imperial.

Aunque no existen afioramientos en las vecindades del Rio Imperial podemos
establecer que el Plioceno en la parte norte de 180 Provincia de CauUn est! encerrado
bacia el poniente de una llnea que va de Trovolhue a Punta. Manuel.

D.-La TecMnica

Fenner y Wenzel (1942) han descrito detalladamente las earacterfstlcaa teetonieas
de las formaciones de la Provincia de Arauco, motivo por eI cual nos referimos aqU{
s610 a las Ifneas generales.
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Por las consideraeiones estratigd.ficas hemos dedueido que deben existir a 10
menos las siguientes diseordaneias teet6nieas.

A. - Entre el Senoniano y el Eoceno.
B. - Entre el Eoceno y el Mioceno.
C. - Entre el Mioeeno y el Plioceno.
La diseordaneia tect6nica entre el Senoniano y el Eoceno no es posible eatable

cerla de un modo directo y por 10 tanto no sabemos nada acerca de la actitud tect6nica

adoptado por las capas senonianas antes de la sedimentaci6n del Terciario. En vista

de la seudoeoncordancia que Be observa entre ambas formaciones, donde elias apa-
.

recen en contacto es posible que se trate de una tect6nica de bloques, es decir, el mis

mo estilo adoptado por el "Terciario.
Para las formaciones eocenas el rasgo tect6nico dominante es Ia existencia de un

-inclinal de rumbo aproximadamente N.N.E y que pasa entre Ia ciudad de Arauco

y la desembocadura del Rio Tubul. En el ala oriental el rumbo medio de Ia eapa es

N.NE. y la inclinaci6n varia entre 100 y 200 O. En toda la parte conocida de la cuenca

oriental se presentan fallas cuyos rumbos generales son NE. e inclinaci6n de 450 ba
cia el E. y ademas otras seeundarias diagonales con las anteriores. Serra posible que
el centro del sinclinal estuviera menos afeetado por estas fallas.

EI ala occidental de este sinclinalla conocemos en la regi6n de Lebu, donde las

capas inelinan con mas 0 menos 200 al oriente y presentan una tect6nica de fallas muy

eomplieada.
Pero en la costa sur del Golfo de Arauccr, entre Llico y Punta del Fraile, segun

Bruggen (1934) las capas adoptan una posici6n anticlinal y en la Punta Lavapie
aparece otro sinclinal estrecho. Estas estructuras no son en realidad de plegamiento
sino de movimientos de bloques.

Este mismo geologo ha dividido la cuenca terciaria de Arauco en d08 sectores

por una linea que va mas 0 menos de la Punta Morguilla 801 sur de Lebu a Punta del
Fraile en la costa S. del Golfo de Arauco. El sector situado al oriente de esta llnea
tiene las caracterf.sticas sinclinales ya mencionadas. En cambio el sector situado al

poniente de ella muestra una gran anarqula en la posieion tect6nica de las capas y los
rumbos se aeerean mucho a la posici6n E-O.

Fenner y Wenzel (1942) interpretan esta disposici6n tect6nica de la faja oeei
dental por la existencia de dos cupulas: una en Lebu y otra en Lavapie-Yane,

Es indudable que la zona occidental ha experimentado un solevantamiento desde
la �poca del Piso de Boca Lebu segUn 10 hemos visto por consideraciones estratigrs
ficas. Pero tal solevantamiento debi6 aeentuarse con la segunda fase tect6nica de la
formaci6n de la Cordillera de Los Andes, acaeeida en el Oligocene.

Muy poco sabemos de 180 forma en que se produce la discordancia entre el Mioce
no debido en parte a la gran uniformidad petrografica de ambas formaciones que no

hace resaltar los accidentes tect6nicos y tambien porque dichas formaciones afloran

principalmente en el centro de la provincia donde los afloramientos son muy defi
cientes.
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CONCLUSIONES

En la Provincia de Arauco y CauUn podemos establecer el siguiente cuadro

estratigrsfico.

CuATERNARIO
A I u v i u m. - Dunas y vegas aetuales,
C u ate rna rio Mar i no. y Cos tan e r o.

TERCIARIO.
P I i 0 c e n o. - Marino en la parte basal pasando a continental1agunar con

mantitos de carb6n en la parte superior.
Espesor: Aproximadamente 400 metros.

Discordancia de erosi6n y tect6nica.

M i 0 c e n o. - Piso de Navidad. - Areniscas y arcillas marinas.
Espesor: Aproximadamente 250 m.

E 0 c e n o. - Piso de !Ifillonque. - Areniscas marinas. Espesor: En 1& costa

aproximadamente 500 mts.

Piso de Trihueco. - Areniscas arcillas y mantas de carb6n con at
gunas intercalaeiones marinas. Espesor en Lebu 180 rots.

Piso de Boca Lebu, - Areniseas arcillas marinas. Espesor en Lebu
600 rots.

Piso de Curanilahue.'-Horizonte de Colico. -Areniscas y arcillas
con mantas de carb6n. Espesor entre 30 y 100 nits,
Horizonte Intercalacion. -Areniscas marinas. Espesor en

tre 25 y 50 mts.

Horizonte de Lota. -Areniscas, arcillas y mantes de carbon.

Espesor entre 150 y 10 mts.
Horizonte de Pilpilco. -Areniscas marinas: Espesor ,180
rots. en Colico.

SENONIAN)

Los espesores de todas las formaciones anotadas son rouy variables debido a que
las series marinas se adelgazan bacia el oriente y las continentales hacia el poniente.
Parece que hay tambien un engrosamiento haeia el norte.

Las earacterfsticas generales de las formaciones parbonfferas son las siguientes:
Horizonte de Lota.-Tiene su mayor importancia en la regi6n de Lota y Coronel

donde estan los principales mantos de carbon, los cuales van disminuyendo de valor
hacia el sur, de modo que en la latitud de Colico Norte ya'praoticamente no existen.
S610 en Antihuala se vuelve a presentar un mantito de 40 cm. de carb6n impuro.
Bacia el poniente tambien pierde au importancia. As( en Lota hay tres mantes explo
tables, en Schwager dos. En Peumo-Maquegua, parece que dOB y en Huacho, que f'..stli.
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7 km. al poniente de Peumo, aolamente un manto de 0.90 m. Sin embargo, este hori
zonte es donde se pueden encontrar las prineipales reserves,

Horiztmle de Colico. -Lleva mantos explotables s610 desde Peumo bacia el sur y
sus mantos eonoeidos con los nombres de Doble y Alto, son los que explotan las minas

San Justo, Colico Sur, Curanilahue, .Pilpilco, Araucana y Antihuala. Los mantos

tienen poea propagaci6n bacia el poniente, tal vez no mayor de 3 km. de modo que no

es posible esperar uri gran tonelaje para el futuro.
Piso de Trihueco.-Tiene su mayor importancia en la regi6n de Lebu, donde se

han explotado tree mantes. Pero bacia el norte, sur y oriente pierden de importancia.
Ademas 1& regi6n de mejoree mantes estlt fuertemente dislocada. Por tales motives

tampoco se puede espersr grandes reservas.
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