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MARCO GEOLOGICO REGIONAL, PETROGENESIS Y MINERALIZACION PRIMARIA DEL 

PORFIDO CUPRIFERO EL ABRA. II REGION. 

por 	 Ramón Araneda González 
1 9 7 9 

El pórfido cuprífero El Abra, ubicado a 45 kilómetros al norte 
de Chuquicamata, está emplazado en rocas ígneas intrusivas de composi-
ción intermedia de edad terciaría. Al igual que otros pórfidos cuprífe 
ros mayores de la Segunda Región, está relacionado con una estructura 
regional conocida como Falla Oeste. 

El magmatismo del Terciario del sector de El Abra ha variado 
en tiempo y espacio. En el tiempo, desde cuerpos dioríticos-andesíti - 
cos a cuerpos granodioríticos con facies hipabisales, en un lapso de al 
rededor de 10 millones de años. En el espacio ha migrado de norte 	a 
sur, según el lado oriental de la Falla Oeste, desde composiciones bási 
cas a intermedias. 

Las características petrográfícas, relaciones de emplazamien-
to y edades radiométricas de las unidades litológicas-definidas en el 
sector de Chuquicamata, tiene una correspondencia casi absoluta en el 
sector de El Abra. 

Las rocas huéspedes de la mineralización económica de cobre,va 
rían en composición desde díoritas a sienitas, y están intruldas 	por 
cuerpos de pórfidos granodioríticos. La alteración hidrotermal corres-
ponde al modelo típico de estrecha filiación magmática, levemente defor 
mado por el control estructural de dirección preferencial N 60°W. Las 
fases de alteración que afectan a las rocas del yacimiento son: Potási-
ca, destructora de feldespato (fílica-argílica) y propilitica. Su zona 
ción es un centro potásico, con feldespato potásico y biotite, que de 
acuerdo a su predominancia relativa, definen un anillo aproximadamente 
concéntrico que grada hacia los bordes a una fase propilítica débil. 
Franjas de la alteración destructora de feldespatos, que localmente se 
confunde con los procesos supérgenos, cortan este modelo, y su control 
es eminentemente estructural. 

La típica asociación mineralógica de los sllfuros primarios es 
calcopiríta-bornita, que se distribuye tanto en el pórfido como en la 
diorita. La zonación mineralógica es bastante homogénea, estando deter 
minadas sus variaciones por la predominancia relativa de pirita. 

Los fenómenos de intrusión y alteración-mineralización que die 
ron origen al yacimiento, están íntimamente ligados en tiempo y espacio. 
Estos podrían haber ocurrido en un lapso de un millón de años. 
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ESTUDIO GEOLOGICO PRELIMINAR DEL ÁREA UBICADA ENTRE LOS 42°30' V 43°20' L. 

S. Y LOS 72°30' V 73°00' L. W. COMUNA DE CHAITEN PROVINCIA DE CHILOE, X 

REGION, 

por 
	

Ernesto Araya Figueroa 
1 9 7 9 

En el área estudiada se distinguen dos unidades tectonoestratigrá 
ficas principales: El Zócalo Epimetamórfico, de probable: dad paleozoica, 
constituido por esquistos, metareniscas y filitas y la Cubierta Cenozoica, 
compuesta por diversas unidades de rocas volcánicas y sedimentarias. 

Las rocas volcánicas se han separado en dos unidades, la más anti 
gua de las cuales no presenta relación alguna con los centros volcánico.; 
modernos. Estas rocas representan una actividad casi ininterrumpida duran 
te el Terciario Inferior a Reciente. 

Las unidades de rocas sedimentarias (4) incluyen a los Estratos  
de Puduhuapi (posible edad mínima Mioceno Medio) y a los Estratos de 1,1a-
huén, de Río Amarillo y de Silla del Diablo, de probable edad pleistocéni-
ca. 

Un extenso batolito de composición predominante granitoide y edad 
mínima K/Ar 12.1+ 0.4 m.a. constituye, junto a series volcánicas y sedimen 
tarias intruídas por él, el protolito de las rocas cataclásticas reconoci-
das en la región. 

Estas rocas serían el producto de movimientos de tipo transcurren 
te a lo largo de una zona de fallas de dirección principal N S. Este mis-
mo sistema de fallas pudo haber sido reactivado, con carácter normal, a fi 
nes del Mioceno o comienzos del Plioceno, dando origen a las actuales uni-
dades morfoestructurales de esta zona 2 Isla de Chiloé, Mar Interior y te-
rritorio continental. 

HIDROGEOLOGIA DE MINAS "EL ALGARROBO" Y SU APL1CACION AL DRENAJE DEL SEC-

TOR "C" DEL YACIMIENTO. (VALLENAR-CHILE) 

por 
	

Pedro Carrasco Castelli 
1 9 7 9 

El afloramiento de agua subterránea en una mina a rajo abierto 
tiene una gran incidencia en el beneficio neto del negocio minero y en la 
seguridad. Debido a esto, es muy importante estudiar las variables 	que 
controlan el flujo de agua subterránea en los sistemas hidrogeológicos que 
comprometen a rajo abiertos. 

En base a lo anterior se dio inicio al presente estudio. Se defi 
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nieron dos unidades hidrogeológicas: 
Sistema Acuífero Aluvial 
Sistema Acuífero Basal 

Posteriormente, se estudió el flujo en ambos sistemas y se calcu-
laron las constantes de formación mediante ensayes de bombeo e inyecciones instan 
táneas. En base a dichas constantes y a la red de flujo, se le calculó el gasto 
de circulación, el cual resultó ser de 3 lt/seg. 

Finalmente, se concluye que el agua subterránea aflorante en la 
mina no constituye un problema grave y se recomienda drenar el agua directamente 
del rajo mediante bombas de barro. 

MINERALOGIA Y PARAGENESIS DE ALGUNAS MANIFESTACIONES RADIACTIVAS DEL NORTE 	DE 
CHILE 

por 	 Marco W. Fluckiger S. 
1 9 7 9 

En este trabajo se describe la mineralogía y paragénesis de las 
manifestaciones radiactivas ubicadas en los distritos de Campanani, Tocopilla,Moc 
tezuma, Sierra Gorda, Las Animas, Algarrobo-El Roble, Pampa Larga, Cabeza de Vaca, 
Carrizal Alto y Tambillos, los cuales se ubican entre los 18'y 31'de Lat. S. 

Estas manifestaciones están asociadas a rocas plutónicas, estruc-
turalmente controladas y corresponden genéticamente a las clases pegmatítica e hi 
drotermal. 

La relación uranio móvil/uranio total es alta en casi todos los 
distritos, lo cual indica que el uranio se encuentra en un estado de fácil recupe 
ración. 

En base a su estructura y génesis, ha sido posible clasificar es-
tas manifestaciones en 4 grupos: 

Vetiformes hipotermales: Se ubican en la Cordillera de la Cos-
ta, en rocas intrusivas de edad jurásica superior a cretácica inferior y su mine-
ralogía consiste en uraninita0 actinolita, alanita, apatita, cuarzo, magnetita,he 
matita, pirita, calcopirita, arsenopirita, pirrotita, calcita y clorita. 

Vetiforme meso a epitermales: Se encuentran en la aureola de 
metamorfismo de un pluton de edad terciaria inferior y su mineralogía consiste en 
minerales de Ag, As y Sb con pequeñas cantidades de pechblenda. 

Vetiforme pegmatítical Corresponde a una pegmatita de ortocla-
sa emplazada en rocas graníticas paleozoicas. Su mineralogía consiste en zircón, 
alanita, magnetita, hematita, biotita y cuarzo. 

Chimeneas de brecha hipotermales: Están ubicadas en rocas plu-
tónicas de edad terciaria inferior y su mineralogía consiste en pirita, calcopiri 
ta y turmalina. En algunas se han encontrado minerales secundarios de uranio. 
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ESTUDIO GEOLOGICO PRELIMINAR DE PENINSULA HUE111, X REGION 

por 
	

José Luis Fuenzalida 
1 9 7 9 

Se levantó un mapa geológico de la Península Huequi, escala 1 : 
100.000, donde se diferenciaron cinco unidades litoestratigráficas: piza-
rras de Buill y de Cerros de Comau (Devónico Inferior-Medio); metasedimen-
titas de Caleta Marilmó y de la costa nororiental del fiordo Refiihué (pre-
Mioceno); Formación Ayacara, sedimentaria marina, (Mioceno Medio); Forma-
ción Llahugn, sedimentaria marina, (Pleistoceno); Volcanes Calle (inter - 
glacial); Huequi, Porcelana y Barranco Colorado (post-glaciales). 

Se reconoce también un cuerpo de rocas intrusivas granitoides, de 
edades mínimas K/Ar Mioceno Medio-Reciente que posiblemente correspondan a 
edades de alzamiento del Batolito. 

Además, se observan dos franjas de rocas cataclásticas, una orien 
tal de 1. 5 km de ancho y otra occidental de más de 2 km de ancho. 	Esta 
última pasa gradualmente a constituir las rocas metasedimentarias de 	la 
costa nororiental del fiordo Reflihué. 

El protolito de ambas franjas lo constituyen rocas de origen vol- 
cánico. 

Estas franjas de rocas cataclásticas fueron generadas por el sis-
tema de la falla Liquifie- Reloncaví, que controla además la localización 
de los volcanes en la Península. 

En general, el área está estructuralmente caracterizada por los 
estratos verticales de Caleta Marilmó y de la Formación Ayacara. 

El fracturamiento presenta direcciones principales con orientacio 
nes NS y EW. 

Las posibilidades económicas del área estudiada están relaciona - 
das con intrusivos ultramáficos y con sedimentos aluviales que se distribu 
yen en el sector norte de la península Huequi. 

EXPLORACION DE CROMO Y NÍQUEL EN EL CUERPO ULTRAMAFICO DE QUITRATUE, IX RE 
GION, PROVINCIA DE CAUTIN 

por 
	

Ricardo Guzmán Salaverry 

En el área de Quitratde, Provincia de Cautín, se encuentra un cuez 
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po ultramáfíco que ocasiona anomalías geofísicas y geoquímicas, implanta-
do tectónicamente en el Basamento Cristalino de la región, 

El cuerpo ultramáfíco, estudiado en su parte norte, se prolonga 
hacia el sur fuera de los límites del área de estudio y está constituido 
por piroxenita, serpentínita, cloritita y rodingita. 

La piroxenita (websterita) que se considera .el protolito por lo 
menos de parte del cuerpo ultramáfico, presenta relaciones texturales 
que permiten inferir una sucesión de eventos tectónicos, de alteración y 
serpentinización que conducen a la transformación total de la roca origi 
nal, Esta transformación se documenta con la existencia, en primer lu-
gar, de serpentínitas y en segundo término, por la de cloritítas y rodin 
gitas, atribuidas las últimas a la acción de fluidos de alteración hidro 
termal, 

La alteración supergena del cuerpo ultramáfico da como resulta-
do la formación de un tipo de suelo que, según las condiciones locales, 
presenta anomalías geoquímicas de cromo y níquel, pero cuyos contenidos 
no alcanzan valores suficientemente altos como para ser considerados de 
interés económico en la actualidad. 

Los contenidos de cromo y níquel de las rocas sobre las cuales 
se ubican anomalías geoquímicas de suelos, tampoco logran valores sufi - 
cientemente altos como para ser considerados de interés, al menos hasta 
la máxima profundidad (40 m) a la que alcanzaron los sondajes en las á-
reas antes mencionadas. 

El levantamiento magnetométrico del área de estudio confirma la 
existencia de una anomalía magnética negativa, cuyo origen se puede atri 
buir a la presencia de vetillas asbestiferas de tremolíta actinolita sin 
magnetita, similares a las que han sido explotadas en áreas cercanas. 

El área de estudio presenta pocas posibilidades de contener ya-
cimientos de cromo y níquel, sin embargo, las rocas que allí se encuen - 
tran pueden ser la fuente de materiales transportados hasta lugares apro 
piados, tal vez en las cercanías, donde se pueden encontrar depósitos en 
riquecidos de titanio, granates, níquel cromita. 

Se mantienen vigentes de manera potencial las espectativas de 
encontrar recursos aprovechables de asbesto, uranio u otros elementos ra 
dioactivos y granate. 
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GEOLOGIA DEL VALLE DE CALIFORNIA Y DE LAS ÁREAS MINERALIZADAS DE LA REGION 

DE ALTO PALENA, CHILOE CONTINENTAL. 

por 	 Rodolfo Hein Leiva 

Se confeccionó un mapa geológico escala 1:50.000 de la región del 
valle California (Comuna de Alto Palena). En el área se reconocieron las 
siguientes unidades litoestratigráficas. 

Formación Alto Palena, sedimentaria marina (Titoniano a Hauteri 
viano superior); Formación Cordón de las Tobas, terrígena volcánica (Haute.= 
riviano superior a Albiano), con paso gradual a la unidad infrayacente; y, 
depósitos cuaternarios discordantes sobre los terrenos mesozoicos, en los 
cuales se definió la Formación California (sedimentos glaciolacustres),y se 
reconoció sedimentos indiferenciados (morrénicos, fluviales, gravitacíona - 
les y suelos). 

Se definieron también cuerpos de rocas intrusivas (batolítos e in 
trusivos menores), de edad inferida Cretácico superior a Terciario inferior 
(?). 

Estructuralmente, el área se caracteriza por una tectónica simple, 
con un plegamiento amplio de las secuencias estratificadas e intenso fractu 
ramíento que afecta a todas las unidades litológicas. 

Las rocas metamórficas reconocidas son esencialmente originadas 
por la intrusión de los cuerpos ígneos y en menor grado, por efectos del fa 
llamiento. 

La geomorfología de la región corresponde a un típico modelado 
glacial con posterior acción fluvial. 

Se reconocen en el área dos sectores con mena metálica compuesta 
fundamentalmente por sulfuros de molibdeno, cobre, plomo y zinc. Como re-
curso no-metálico se reconoce carbonato de calcio. 
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