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EL TRIASICO Y JURASICO DEL DEPARTAMENTO
DE CUREPTO EN LA PROVINCIA DE TALCA

por

Ricardo Thiele Cartagena

RESUMEN

Por primera vez se reconocen sedimentos marinos juraslcos en la Cordillera de la Costa
al sur de la provincia de Valparaiso.

En el departamento de Curepto, provincia de Talca, se evidencia la existencia de una

transici6n del T'riasico al Jur:lsico caracterizada por una arenisca cuarzosa de grano medio
a grueso.

EI limite estratigr.l.fico entre el Triasico superior y el Lias resulta dificil de determinar,

por cuanto las rocas de estas edades se han originado por una sedimentaci6n ininterrum

pida, en un ambiente estable que ha permitido un desarrollo litol6gico bastante uniforme y
continuo.

La base del Lias queda definida en iUS zonas de ammonites. esto es, en sus zonas de

Psiloceras y de Schlotheimia.

ABSTRACT

This is the first time marine sediments of the Jurassic are recognised in the Coastal
Cordillera south of the province of Valparaiso.

There is evident in the departament of Curepto, Talca province, a transition between
the Triassic and Jurassic which is characterized by a medium to coarse grained sandstone.

Is difficult to determine the contact between Upper Triassic and Lias because the

marine sediments belonging to these ages were deposited without interruption in a stable
environment and this resulted in a continuous and uniform lithology.

The base of the Lias is defined by zones of ammonites (Psiloceras and Schlotheimia).

INTRODUCCION

Desde haee tiempo se tenia eonocimiento sobre la existencia, al oriente del

pueblo de Curepto, de una serie sedimentaria marina de desarrollo mas 0 menos

extenso, que habia sido objeto de algunos muestreos praeticados por varias Co
misiones de estudio.

De estos reeonocimientos, el primero en ser revelado eorresponde a un infor
me paleontol6gico inedito de TAVERA (1958), del Departamento de Geologia.
quien atribuye una edad entre Carnico y N6rico a los terrenos considerados,

Posteriormente, en 1960, durante un reeonocimiento de la cordillera de Ia
Costa de las provincias de Taka. Maule y �uble realizado por TAVERA y el
au tor, se pudo confirmar la existencia de ese Triasico superior en la zona de
Gualleco y de Curepto.

En 1964, Comisiones Geol6gicas de la Empresa Nacional del Petr61eo que
efeetuaban un levantamiento regional de la Zona Central, eneontraron nuevos

puntos fosiHferos hacia el norte y oriente del grupo sedimentario conocido en
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Curepto. EI material por ellos recolectado fue entregado al Departamento de

Geologia de la Universidad de Chile, para que fuera dasificado e informado por
TAVERA. EI informe Inedito de este autor (1964), determine Ia presencia del Ju
rasico, en su edad Toarciano como seguro, al Este de las rocas triasicas ya cono

cidas.
Esta nueva situacien, que venia a seiialar por primera vez la existencia en la

Costa de afloramientos jurasicos Marinos al sur de las provincias centrales del
territatio chileno, motive que el Departamento de Geologia encomendara al
autor un estudio sobre las relaciones estratigraficas y estructurales que existen
entre las roeas triasicas y jurasicas dellugar; igualmente se eomisiono al Sr. Juan
Tavera para que realizara un muestreo paleomolcgico detallado en toda el area,
y .a �l corresponden las determinaciones faunisticas y algunos comentarios bioes

tratigrificos que se seiialan en el informe.
La investigacion directa en el terreno se extendio en 18 dias repartidos du

rante la segunda quincena de diciembre de 1964 y la primera de abril de 1965.

Com!> base topografica se usO principalmente un plano-croquis copiado de
las fotografias aereas verticales de la zona, marca Hykon, de escala aproximada
1:67.000. Esta copia, con bastantes detalles orograficos y de redes de drenajes,
fue un excelente gufa para el trabajo de terreno, ya que los unicos mapas dis

ponibles de la region son de caracter preliminar y adolecen de numerosos erro

res. Es posible en todo caso, que la escala usada haya limitado la exactitud de
las interpretaciones estructurales menores representadas en el plano, pero ello
no importarfa si se considera el objetivo principal del trabajo. Este no induye
un levantamiento geologico completo y detallado, y el informe se refiere esen

cialmente a las caracterfsticas que relacionan al Triasico con el Jurasico.

ESTRATIGRAFIA

Generalidades

La seccion de sedimentos marinos, correspondientes a los perlodos Triasico

y Judsico, que afloran al oriente de Curepto, debe tener un espesor total que
sobrepasa facilmente los 8.500 m. Sin embargo, en nuestro caso y de acuerdo al

objetivo principal del estudio, solo se describen aproximadamente 900 m de

potencia correspondientes a la base del perfil, y 1.400 m que se identifican con

la parte superior de la seccion.
La columna estratigrafica, concordante en todo su desarrollo vertical, esta

integrada por Iutitas, areniscas de grano fino a grueso y ocasionalmente, por
conglomerados y brechas. Se intercalan ademas, en la parte alta del perfil, al

gunos bancos de volcanitas queratoffdicas.
Segtin una comunicacion verbal de MUNoz CRISTI, sobre el conjunto marino,

aproximadamente a unos 12,5 Km de Curepto, se apoya una serie de rocas co

rrespondientes a ocoftas'. Las relaciones de contacto entre la seccion marina y
las ocoitas seiialadas no son bien claras, siendo probable si, que este sea discor
dante.

'Con el nombre de "ocoltas" se designa una roca andesltica de aspecto muy caracterfstico,
cuya mejor exposici6n aparece en Ia zona de Ocoa (provincia de Aconcagua). "Macrosc6pica·
mente mueseran una masa fundamental afanftica, grit negruzca, con fenocristales de feldespato,
blancos, alargados, generalmente de tamafto grande (hasta 2,5 cm) y en concentraciones que
varian mucho de un manto a otro" (Thomas; 1958; pag. 54).
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Sistema Triasico

Litologia, distribuci6n y relaciones estratigraficas,

Las rocas triasicas estan representadas por una sucesi6n marina de lutitas

negras y otras de color gris claro amariIlento, con algunas intercalaciones de
areniscas de grano fino a medio y de colores gris claro y cafe amarillento. S610
ocasionalmente aparece un banco de conglomerado fino, con rodados de g,5 a 3
em de probable material efusivo, que se intercala en la parte media de la serie.

La distribuci6n corresponde a una faja con direccion aproximada de sur a

norte, que se desarrolla desde Gualleco hasta la region septentrional del rio Ma

taquito. Esta corrida de sedimentos triasicos s610 se interrumpe, por un sistema
de fallas, al norte del estero Ofiolco, para volver a reaparecer en la zona de EI
Guindo.

EI yacente de la serie no se conoce y las capas mas bajas aparecen en con

tacto por falla con un batolito. El pendiente corresponde a una arenisca con

cordante, que denominaremos "arenisca de transicion al Lias", la cual se re

conoce en el area de EI Guindo y en la cuesta EI Culebr6n.
Los estratos presentan generalmente un rumbo medio N 300 E con un buza

mien to variable hacia el SE. S610 en el area cercana al limite con el intrusivo,
se observa una notable perturbacion en la posicion tect6nica de los estratos, a

causa del sistema de fallas que ha provocado el contacto anteriormente sefialado,
En esta parte, donde las capas aparecen muy comprimidas, fracturadas y proba
blemente removidas, el rumbo y manteo se ven fuertemente afectados en dife
rentes direcciones.

En la zona de Gualleco, ya fuera de la hoja, se reconoci6 el afloramiento
triasico mas austral de la region, unos 5 Km al sur de Ia poblaci6n del mismo
nombre. En este lugar se identific6 una sucesion de lutitas gris amarillentas
can restos de plantas, que en capitas muy delgadas alternan can otras de mayor
espesor de areniscas blanquizcas, probablemente arcosas.

Alga mas al norte, unos dos kiI6metros al SE de la poblaci6n Gualleco, se

ve nuevamente, al lado del camino fiscal, una alternaci6n de lutitas y areniscas

grises con abundante material fosiHfero.

Hacia el norte, en el estero Onoleo, los sedimentos mas finos del Triasico

aparecen totalmente comprimidos y fracturados, habiendo desaparecido practi
camente todo vestigio de estratificaci6n. En este pun to se observe Ia parte mas

baja de la serie, correspondiente a un conglomerado grueso y lenticular con

rodados de granito rosado que suelen llegar a 20 em de diametro y que seria

comparable, segun MUNOZ CRISTI (1960), con el de Santa Juana en la provincia
de Concepci6n. Los rodados de este conglomerado, segun el mismo autor (1960
y 1962), "se encuentran fuertemente cataclasticos con un destrozamiento in
tenso de sus constituyentes, especialmente en ciertas fajas miloniticas''. Sobre
el conglomerado, afloran lutitas pizarrosas fosiliferas de color negro y areniscas
de grano fino a medio de color verdoso.

En cuanto al contacto del intrusivo con las rocas triasicas en esta ultima par
te, es posible que el batolito intruya y corte la serie sedimentaria en los conglo
merados basales.

En el estero Ofiolco se ve ademas, que estratigraficamente hacia arriba la
serie triasica aparece cortada por una falla de probable sentido NS, que coloca
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en discordancia tectonica al Norico con el Lias medio 0 superior. Esta falla,
que no fue posible reconocer en el terrene, se dedujo de las fOlografias aereas

y es Ia ooica forma de explicar el contacto directo entre los dos periodos indio
cados.

En la region de .EI Guindo, donde se observa claramente la falla que pone
en contacto tectOnico al batolito con Ia sucesion marina, se estudio con mas
detencien Ia serie triasica. EI conjunto aqui muestreado, desde el contacto con

el batolito hasta el techo de la unidad, es el siguiente:

Lutita negra, fracturada y comprimida, con algunas intercalaciones de
lOa 40 em de areniscas de grano fino a medio y de colores gris claro
y gris verde oscuro . . . . . . . . . . . . . . . 250 m

Alternacion, en capitas de 1 a 5 em, de lutita de color gris claro con

arenisca de grano fino de color caf� amarillento. . . . . . 100 m

Conglomerado fino de color gris amarillento, con rodados alterados de
0,5 a 8 em, altemado con arenisca de grano medio y de color cafe
amarillento 10m

Alternacion, en capas de 5 a 10 em, de lutita gris clara con areniscas de

grano fino a medio de color caf� amarillento . . . . • . . 180 m

Lutita negra bastante fracturada . 40 m

Lutita caf� negruzca con algunas intercalaciones de areniscas de grano
medio en capas de 10 a 20 em . 80 m

Arenisca de grano medio y de color cafe amarillento 10 m

..Arenisca de transicion al Lias" . 200 m

EI espesor de Ia seccion triasica en este lugar debe estar notablemente aumen-

tado por probable repericion de los estratos, a causa del sistema de fallas que
all{ existe. En los demas puntos donde se reconocieron afloramientos triasicos,
lamentablemente no fue posible determinar Ia potencia de la serie, debido prin
cipalmente a las condiciones desfavorables del terreno donde estos aparecen y
tambien, at objetivo del estudio, cuyo Interes radicaba esencialmente en las
relaciones que pudieran observarse entre el Triasico y el Jurasico.

Material paleontologico, discusion de la edad y condiciones de depositaci6n.
La fauna recolectada en las rocas triasicas, que no es muy abundante, com

prende principalmente fragmentos de Bivalvos que se encuentran al estado de
moIdes externos e impresiones. La flora por su parte, esta representada comun
mente por algunos ejemplares de Baiera.

En el sector norte de EI Guindo y en Las Palmas, aproximadamente 9,5 km
at noreste de Curepto, se muestrearon los niveles paleontologicos que se sefia
Ian a continuacicn:

PUNTO 1. EI Guindo.
Unos 20 metros al oriente de la Ialla que
batolito; en capas de lutitas.
"Lima" (Plagiostoma) sp.
O"'Ytoma d. inequivalva (Sow.) Hayami
Phaenodesmia d. peruana Jaworski
Pleuromya7 sp.

separa Ia serie sedimentaria del

I valva; 8 moldes
I impres. valva izq.
I valva izq. juv.
2 moldes (parws.)



- 83-

PUNTO 2. El Guindo.
Unos 25 metros al oriente del punto anterior; en bancos de areniscas verde
oscuras intercaladas en las Iutitas,

Chlamys mojsisouics Kobayashi e Ichicawa
Chlamys sp.
Monotis (Entomonotis) sp, C Nakasawa (?)
"Lima" (Plagiostoma) sp.
lMonotis (Entomonotis) typica Kiparisowa (?)] valva; I impres.
Pentacrinus sp. 2 impres. piez. ped.
Plantas.
Pterophyllum sp.

I valva; I impres.
I valva izq.
2 impres.; 2 fragts.

fragtos.
PUNTO 3. EI Guindo.

Unos 10 metros al oriente del punto dos; en bancos de Iutitas.

"Lima" (Plagiostoma) sp. 5 valvas.
Oxytoma d. inequiualoa (Sow.) Hayami impresiones
Plantas.
Baiera sp. fragtos.

PUNTO 4. Las Palmas.
En bancos de lutitas: aproximadamente 60 metros sobre el punto anterior.

Plantas.
Baiera d. paucipartita Nathorst
Baiera sp.

fragto. frond.
fragtos.

PUNTO 5. Las Palmas.
Aproximadamente 20 metros sobre las lutitas anteriores.

Oxytoma sp.
Pleuromya ? sp.
Cardium sp.

I valva izq.
I valva der.
I vacdo. valva

PUNTO 6. EI Guindo.
En lutitas a 350 metros al oriente de la falla que separa el intrusivo de la
serie sedimentaria.

Oxytoma d. inequivalva Sow. (juv.)
Halobia ? sp.
Halobia ? sp.

8 valvas
pequefios fragto. de valva
pequefio fragto.

PUNTO 7. EI Guindo.
En areniscas grises de grano medio; unos 50 metros mas arriba del nivel
anterior.

Oxytoma cf inequivalva Sow.

Plantas.
Clathropteris platyphylla Brongt.
Baiera sp.

I ejemplar; I impres.

1 fragto. pina
1 fragto. pina

PUNTO 8. EI Guindo.
Unico punto fosiHfero reconocido para las rocas triasicas en el sector sur de
EI Guindo. Aparece al lado del camino publico, bajo las areniscas y lutitas
concrecionarias correspondientes probablemente al techo de los sedimentos
triasicos,

Bivalvo, indeterminado. I valva.

lMaterial imperfecto en la regi6n cardinal, pero de contomo y decoraci6n nltido (Tavera}.
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Plantu.
Baiera ap. I fragto.

Otto lugar donde se ubic6 un nivel paleontol6gico triisico, es en el sector

del estero Oiiolco-Rapilermo, en un punto situado aproximadamente 10,5 Km
al sureste de Curepto. En esta :hea se recogi6 el siguiente material:

PUNTO 9. Estero Ofiolco-Rapilermo.
En lutitas bastante comprimidas y fracturadas que a£loran 100 metros al
oriente del limite del batolito. Se apoyan sobre un conglomerado grueso con

rodados graniticos (pig. 31) .

lPseudomonotis ochotic« (Keys.)
var. densist'riata (Tell.) Jaworski

Ca'rdium sp. (FUENZAUDA.Los Molles)
(SefJtoca'rd,a (?) sp. Silverling)

Avlcula sp.

7 fragts.
moldes e impres.
1 fragto.

Una visi6n general de los ejemplares f6siles sefialados en los diferentes ni
veles muestreados, permite definir una epoca Triisico superior para el conjunto
de rocas analizadas.

De los puntos indicados tienen especial interes, por precisar la posici6n estra

tigrifica de estos sedimentos, los PUNTOS 2 y 9 que afirman un caracter norico

para los afloramientos; principalmente el primero de ellos, que es caracteristico

por dos formas de Monolis (Entomonotis), referidas a typica Kiparisowa y sp.
C Nakasawa. Con respecto a estos dos niveles, TAVER..A hace presente que en e)
cuadro de correlaciones de las zonas con Monotis para el area circumpadfica
propuesto por NAKASAWA, se puede constatar que en la zonaci6n de las capas
aparece la especie typ;ca en Ia zona inferior del N6rico; Monotis ochotica den
sistsiata (= Pseudomonotis ochotica var. densistriata Teller) constituye en cam

bio una zona Intermedia de posici6n estratigrafica mas alta. Con relaci6n a la

estratigraffa de los afloramientos estudiados en Gualleco y CO Guppo, habria
un visible desacuerdo en la distribuci6n vertical por evidencias de terreno; Pseu
domonotis ochotica var. densist'riata Teller tendrfa una posici6n mas alta den
tro del N6rico.

Finalmente, en el extremo sur de la corrida sedimentaria, en un punto si
tuado 2 km al SE de Gualleco, se muestre6 un denso banco fosiHfero conjunta
mente con WESTERMANN, quien defini6 el material recolectado como Monotis
subci'rcula'ris de edad n6rica.

Por otra parte, es interesante destacar ademas un muestreo practicado fuera
de Ia regi6n levantada, en un corte del camino 6 Km al norte del pueblo de

Vichuquen, al norte del no Mataquito, donde se encontr6 un pun to fosiHfero
caracterizado por Cochloceras Suess; Mojs2. Este pun to, de acuerdo con la for
ma presente, corresponderia con precisi6n al N6rico Mis alto de la estratigraffa
alpina (Halstatter). La especie reconocida en esta parte forma agregado y se

encuentra asociada a Oxytoma d. inequivalva (Sow) Hayami, forma que esta-

ISegtin comunicaci6n verbal de Westermann, Ia especie ochotictJ definida por Jaworski
debe claaificane en la actualidad como Mono'is ,ubcircultJris, diferente a Monotis ochotictJ
del Jap6n.

·"Indicioa del tabique fragmentariol" (Tavera).
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blece un nexo con el area de El Guindo, donde aparece en lutitas que se inter
calan en las areniscas con Monotis (Entomonotis). La situaci6n planteada en

tonces, segun TAVERA, permitirfa definir la misma posicion esrratigrafica para
las Iutitas, esto es, N6rico mas alto. Sin embargo, la especie Oxytoma d. inequi
valva (Sow.) Hayami que aparece en las areniscas mas altas de la serie, aunque
Iiasica inferior en elJap6n, puede representar un elemento de transici6n Retico
Liasico en la zona de Curepto.

Igualmente conviene hacer presente, otros dos puntos que aparecen fuera de
la zona estudiada, al norte del rio Mataquito, pero cuyos afloramientos corres

ponden a la misma corrida sedimentaria. EI primero de ellos se ubica 5 Km al

nor-oeste de Gualafie, en el camino a Llico, donde se identific6 la presencia de
Pseudomonotis ochotica (Keys.) var. densistriata (Teller) Jaworski. EI segua
do, se encuentra aproximadamente 6 Km al oriente de Llico, en un afloramiento
al norte del camino publico, donde se determine la especie Monotis (Entomo
notis) typica Kiparisowa-. Ambos ejemplares clasificados, indican una edad
N6rica, probablemente alta, para los puntos sefialados,

Con respecto a esta ultima observaci6n, es interesante destacar ademas la

presencia de Protacrochordicetas, que indicaria el piso Anisiano del Triasico

medio, sefialado por CoRVAUN para el area del "curso inferior del rio Mata

quito" en su trabajo sobre la Cordillera de la Costa entre los rios Aconcagua y
Mataquito que present6 en la decimotercera sesi6n de la Sociedad Ceol6gica
de Chile. EI lugar exacto donde aparece este punto, lamentablemente no esta

precisado en el resumen editado de dicha reunion academica,

En cuanto a la £lora, es especialmente interesante el ejemplar de Clathropte
'lis platyphylla Brongnart que se encuentra en el PUNTO 7 Y que corresponde
al nivel mas alto de los muestreados en la serie bajo la "arenisca de transici6n
al Lias". Esta forma, que tambien fue encontrada sobre la arenisca de transi

cion, tiene una distribuci6n cronologica Retico-Liasico de acuerdo con ZITrEL.

Lamentablemente, el Retico no rue definido paleontol6gicamente en el sec

tor de EI Guindo; es posible sl, que el se encuentre representado en caracter

transgresivo por las lutitas concrecionarias que siguen a las areniscas con

Oxytoma.
Referente a las condiciones de depositaci6n de los sedimentos triasicos, el

material recolectado sefiala que estas corresponden a un ambiente relativamente

profundo y tranquilo, que probablemente fue rellenandose paulatinamente de
acuerdo a las concepciones clasicas, hasta alcanzar una Menor profundidad. La

presencia, aunque escasa, de sedimentos mas gruesos, hace pensar en posibles
corrientes densas que arrastraron estos elementos hacia las aguas mas profundas.

Sistema Jurasico

Litologia, distribuci6n y relaciones estratigraficas,

Las rocas atribuidas al Jurasico inferior constituyen un paquete sedimen
tario marino muy bien estratificado, que aflora al oriente de la serie triasica "J
que se compone, principalmente, de lutitas, areniscas y conglomerados bre
chosos.

l"DefectuO$O porci6n umbonial" (Tavera),



- 36-

El desarrollo de este conjunto ha sido reconocido entre el estero Ofiolco 'Y
la quebrada Paula, siendo probable que este continue hasta mas al norte del
no Mataquito.

La serie se apoya concordantemente sobre los terrenos triasicos con la "are
nisca de transici6n al Lias". El pendiente por su parte. no muy bien definido

pero posiblemente discordante, 10 constituye un grupo de ocoitas,

En cuanto a la situaci6n tect6nica, los estratos presentan en general una

direcci6n media N S()O E con inclinaci6n variable de 30 a 500 al SE. En el es

tero Rapilermo sin embargo, las capas de la parte superior de Ia serie mues

tran un rumbo y manteo difereme, a causa de un sistema de fallas que afecta
a la sucesi6n en esta area.

EI perfil se caracteriza por una sedimentaci6n mas fina en la base, que pau
Iatinamente se hace mas gruesa hacia arriba. La parte inferior, determinada
en la zona de El Guindo, esta compuesta por una sucesi6n de lutitas gris oscu

ras y Iutitas arenosas con areniscas de grano fino y de colores gris claro amari
lIento y cafe amarillento, que alternan en capas de espesores que varian de I
a 20 em. La parte superior del perfil. en Ia zona del estero Ofiolco, Rapilermo
y Huillinlebu, muestra un franco predominio de las areniscas de grano medio
a grueso de colores gris verdoso y verde azuladas, que alternan con bancos de

conglomerados brechosos y con algunas capitas, de I a 15 em. de lutitas de color

gris azul oscuro. Se intercalan ademas en esta parte del perfil, algunos bancos
concordantes de rocas queratofidicas.

En EI Guindo. lugar donde se describi6 detalladamente la base del Lias,
aparece la siguiente situacion, de abajo hacia arriba:

Sedimentos triasicos,

"Areniscas de transici6n al Uas"; cuarzosa de grano medio a grueso y
de color gris claro; algunas intercalaciones, de 1 a 3 m, de lutitas
pizarrosas concrecionarias oscuras . 200 m

Altemaci6n, en capas de 10 a SO em de lutitas gris oscuras fractura
das con arenisca gris amarillenta de grano fino . . . . .

Lutita bastante fracturada de color gris oscuro.

Arenisca de color gris claro de grano medio .

Lutita gris oscura altemando, en capas de 10 a '20 em, con arenisca
gris verde claro de grana fino.

Lutita gris azul oscuro, finamente estratificada y algo fracturada

Lutita �s azulada algo alterada, que altema en capitas de 2 a 5 em,
con lutitas de color cafe amarillento . . . . • . . . . .

Zona de Psiloceras en la pizarra base de este grupo

Altemaci6n en capas de 5 a 30 em de lutitas gris amarillentas de gra-
no fino . . . . .. . .

. . . . . . . . . . .

Zona de Schlotheimia en lutita del techo de este grupo

,20 m

8 m

8 m

10 m

60 m

2 m

(0,10 m)

60 m

(0,20 m)
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Hacia arriba continua una alternacion, en capas de 15 a � em, en

lutitas y areniscas de grano fino a medio de colores gris y cafe ama

rillento

La serie superior de la seccion Iiasica por su parte, se estudio en el estero

Oiiolco-Rapilermo, donde aparece directamente sobre los sedimentos del Norico.
En el lugar del estero denominado "Estrechura de la Cruz", aproximadamente
11 km al SE de Curepto, se observa el contacto que serla de origen tectonico y se

deduce que estarfa provocado por una falla cuyo alineamiento se nota vagamen
te en las fotografias aereas, La sucesion muestreada en esta zona es la siguiente,
de abajo hacia arriba:

Piso discordante; lutitas noricas,

Alternacion, en capas de 15 a 50 em de lutitas y areniscas de grano me-

dio y de colores gris verdoso y gris azulado. . . . . . . . 200 m

Lutitas gris azul oscuras en bancos de 15 a -20 cm 100 m

Filones mantos de diabasa . 10 m

Alternacion, en bancos de 15 a 30 cm, de lutitas y areniscas de colores
gris azuladas y gris verdosas 120 m

Queratofidos en bancos de 0,50 aIm 100 m

Arenisca gruesa de color gris verdoso 80 m

Conglomerado brechoso de color gris verdoso con rodados queratofidi-
cos de 1 a 3 cm. Muestra ademas algunos cantos de 10 a 20 em de pi-
zarra gris azulada • . . . . . . . . • • . . . . 150 m

Brecha con cantos de pizarra azulada de 20 a 35 em y matriz arenosa 50 m

Arenisca blanquizca de grano grueso (probable arcosa) . 40 m

Alternacion en capas de 1,5 a 2 m, de arenisca gruesa con conglomerado
fino a medio de color gris claro y con rodados de hasta 1,5 em. . 100 m

Brecha con cantos de 5 a 10 em de lutita gris oscura . ,20 m

Arenisca gruesa de color gris, alternando con conglomerado fino a me-

dio con rodados de 1 a 3 em de diametro • . . . • • • • 80 m

Areniscas y lutitas de colores gris azuladas, alternando en capas de 5
a 20 em. . . . . . . . . . . . . . • • . . . 60 m

Lutitas y areniscas de colores gris verdosa, alternando en capas de 5 a

10 em • 60 m

Arenisca de color gris verde oscuro y de grano medio a grueso . 40 m

Probable brecha de falla. Matriz arenosa gris verde oscura, con cantos de

10. a !,O cm de la misma arenisca y de pizarras azul oscuras muy com-

primidas • . • • • • . • . . • . . • • . • • 180 m

(Sobre esta brecha, el rumbo de las capas cambia de N 300 E a N
10-200 W).
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Arenisca gruesa gris verdosa que alterna con conglomerado, con roda-
dos de 5 mm a 5 em de di'metro. . • • • • . • . • • 40 m

Areniscas y lutitas gris azuladas alternando en capitas de I a 10 em. Con
Hildoceras en las lutitas del techo de este grupo. . • . . • 100 m

Arenisca gris de grano grueso . 30 m

Arenisca S!is de grano grueso en capas de I as m, con algunas interca
ladones, de 10 a 15 em, de pizarras gris azul oscuras.

Restos f6siles en las pizarras • 110m

Lutita gris azulada y arenisca gris verdosa, alternando en capas de 10 a

20 em. Se intercalan, adem's, algunas capitas finIsimas de I a 2 mm,
de pizaITas oscuras • SO m

Bancos de lutitas de 10 a SO em alternando con bancos de areniscas de
1.4m SOm

Querat6fidos en bancos de 1 a 5 m . 20 m

Arenisca gris verdosa de grano grueso . 30 m

Luita gris azulada alternando con arenisca de grano medio . 30 m

Roca alterada muy meteorizada • ? m

Ocoftas • ? m

Una parte del perfil recien descrito se reconoci6 tambien en el estero Hui

llinlebu, cerca de la quebrada Buenos Aires.
En cuanto al espesor total de la secci6n jurasica, �ste debe ser superior a los

1.500 metros. Lamentablemente, de acuerdo al objetivo de este trabajo y por
razones de tiempo, no se pudo constatar en el terreno la serie completa del LIas,
que muy probablemente debe aparecer en todo su desarrollo vertical entre EI
Guindo y las Garzas.

Material paleontol6gico, discusi6n de la edad y condiciones de depositaci6n.

La fauna recolectada y cIasificada por TAVERA est! constituida principal.
mente por AmmonoIdeos y Bivalvos que aparecen al estado de moldes externos

e impresiones f'cilmente disgregables. La flora por su parte, est' escasamente

representada por algunos ejemplares de Clathropteris.
En la zona sur de EI Guindo y en la cuesta EI Culebr6n, aproximadamente

8,5 km aI E-NE de Curepto y pr6ximo aI camino publico, se reconoci6 en las

capas m!s bajas de Ia serie el material que se sefiala a continuaci6n:

PUNTa 10. EI Guindo.
Unos 100 metros m's arriba del techo de Ia "arenisca de transici6n al Lias".

Psilocenu (Discamphites) pleuronotum Cocchi (fide CECIONE)
"gruppo" Mat. abundante; zona

PUNTa II. EI Guindo.
Unos 60 metros mas arriba del punto anterior.
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Pecten peruanus Jaworski
Pecten sp.
Mytilus sp. (ref. part. a gryphoides Quenst.)
Schlotheimia angulata Schloth.

Una impresi6n
Un molde
Un fragto.
Mat. abundante: zona

PUNTa 12. EI Guindo.
Aproximadamente 600 metros al norte del punto anterior, en la zona de
Schlotheimia aparecio un ejemplar de plantae
Clathropteris platyphylla Brongt. Un fragmento; pina

PUNTa 15. EI Guindo.
Aproximadamente 2 km al norte del punto 11, proximo a la junta del estero
de Huillinlebu con la quebrada Paula, se encontro un rodado de arenisca que
contenia un ejemplar de Arietites (?) (G. S.), gruppo buckland; (?) (frag·
mento de molde).

PUNTa 14. EI Culebr6n.
Unos 40 metros mas arriba de la "arenisca de transici6n al Lias", en una

zona de falla.

Schlotheimia angulata Schloth. Mat. abundante: zona

PUNTa 15. EI Culebr6n.
Unos 50 a 60 metros mas arriba del punto anterior, en capas de lutitas gris
oscuras y algo alteradas.

Antiquilina aff. nagatoensis Hayami nivel (abundante).
PUNTa 16. EI Culebr6n.

Cerca del punto anterior se encontraron rodados de areniscas que evidente
mente proven ian de la parte mas alta, con moldes e impresiones de Pecten

(Clamys) textorius Schloth. y un fragmento re£erible a un pedunculo de
Pentacrinus sp. aff. cingulatus Munst.

AI sur de los puntos recien seiialados, en el estero Oiiolco-Rapilermo, se

recogi6 el siguiente material proveniente de los estratos mas altos de la serie
liisica.

PUNTa 17. Oiiolco-Rapilermo.
En lutitas gris azuladas, aproximadamente 2,8 Km al este del lugar denomi
nado "Estrechura de la Cruz".

Mytilus sp. (part ref. a gryphoides Quenst.)
Ostrea sp.
Posidonomia cE. opalina Quenst.
Plicatula spinose Quenst.
"Harpoceras" (Grammoceras) radians Bronn var (?)
Hildoceras copiapensis Mor. (?)

4 valvas
4 valvas
Zona
3 ejemplares
Impres; zona

Fragtos. moldes e

impres. part. adult.

PuNTa 18. Oiiolco-Rapilermo.
Aproximadamente 550 metros mas arriba, en arenisca fina.

Ostrea sp. fragtos,
Ostrea sp. f. d. fragtos.
Lucina sp. fragtos.
Con el objeto de tener una visi6n ml1s clara para discutir la edad de los

ledimentos estudiados, conviene tener presente el material paleontolOgico re-
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cogido en la zona por las Comisiones de ENAP, y que fuera determinado en el

Departamento de Geologia de la Universidad de Chile por TAVERA. La Iista
de estos ejemplares es la siguiente:

PUNTa A.
"J. A. 292. En Qda. Rojas. Aproximadamente 8 Km al Este NE. de Curepto.

"Ammonites sp. (Schlotheimia?)
".A.rietites (Vermiceras)? sp.
..Posidonomia sp.

I fragto. impres.
1 impres.
1 Impres-"

PVNTO B.

"J. A. 305. En Qda. Paula. Aproximadamente 9 Km al Este NE. de Curepto.

"Pleurocenu spinatum Brug 1 fragto. mold.".

PUNTa C.
"J. A. 227. En sector las Garzas. Aproximadamente 9 Km al E. de Curepto.
"Harpoceras" (Grammoceras) radians Bronn var?
"Con costulad6n menos densa que en material
"ilustrado.· molds. e impres. numers.

"Hildoceras copiapensis Mor. Impres. frag. mtrs.
"Ostre« d. rugosa (Quenst.) Burckhardt 5 impres., I anv. y rev.

.

impres. 2, impres., juvls".

AI anaJizar la lista de los f6siIes indicados,. se ve que la base del Lias esta

representada en el sector sur de EI Guindo, a corta distancia del camino pu
blico, donde se reaIiz6 el hallazgo de Ja zona de Psiloceras, representada por la

espede de Psiloceras (Discamphites) pleuronotum Cocchi (fide Cedone) "grup
po", Seg-un TAVERA, "el material, contrariamente a Ia iIustraci6n que propor
dona Cecione, muestra escasa persistencia de Ia decoracion, aunque muy tipica,
concordando muy bien con eI material procedente de Los Molles",

Aproximadamente 60 metros mas arriba se pudo establecer la presencia de
la zona de Schlotheimia angulata, con densa representaci6n, "aunque con extra

ordinario Menor desarrollo vertical que en Los Molles" (TAVERA, inedito) . Am
bas zonas standard, establecerian en forma muy tipica Ia presencia del Lias in
ferior (Hettangiano) en eI sector sur de EI Guindo (PUNTOS 10, 11 Y 12) yen la
cuesta de EI Culebr6n (PUNTO 14).

Igualmente, Ia presencia de Antiquilina aff. nagatoensis Hayami en Ia cuesta

EI Culebr6n (PUNTO 15), determina otro nivel Iiasico inferior de acuerdo con

el Jurasico conoddo en el Jap6n (HAYAMI, 1959).
En el estero Ofiolco-Rapilermo, el muestreo del PUNTO 17 permiti6 recono

cer la zona definida por "Haporceras" (Grammoceras) radians, segun el aflora
miento de ENAP en el sector de Las Garzas (PUNTO c) y con el cual muestra una

asociad6n faunfstica comparable, formada por Hildoceras copiapensis. En Ra

pilermo sin embargo, el material es muy pobre y s610 existe una densa repre
sentad6n para el genero Posidonomia, que esta referido estrechamente a Ia

especie opalina. De acuerdo a las determinadones establecidas para ENAP en

el estero de Las Garzas, el PUNTO 17 representaria en el estero Ofiolco-Rapilermo
al Lias superior, esto es, al Toarciano.

En cuanto al material referido a Arietites en el PUNTO U Y que procede de

"algun lugar" del perfil, este corresponde interrogativamente a una impresi6n
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de la region ventral, y por 10 tanto es dudoso para poder establecer la repre
sentaci6n de la zona de esta especie y, por consiguiente, el Sinemuriano en la
serie sedimentaria.

"EI Uas medio, Pliensbachiano, estarla representado en 10 que comprende
la zona del spinatum, a traves del material unico y fragmentario de ENAP, en el
sector de la quebrada Paula" (TAVERA, inedito) ; PUNTO B.

EI ejemplar de planta por su parte, que se recogi6 en el PUNTO 12 Y que co

rresponde a Clathropteris platyphylla Brongnart, se discutio ya junto con los
sedimentos triasicos, donde se advirti6 que la especie asciende hasta la zona de
Schlotheimia angulata.

Resumiendo, se puede decir que el area al oriente de Curepto tiene gran
interes por encontrarse representado el Lias inferior, en dos zonas standard que
caracterizan el Hettangiano en facies de Ammonites. La existencia del Sinemu
riano y el Pliensbachiano dentro del perfil estarlan interrogativamente sefiala
dos por la presencia del material referido a Arietites (?), grupo bucklandi, y a

Pleuroceras spinatum respectivamente. Finalmente, el Toarciano se encuentra

confirmado por "Harpoceras" (Grammoceras) radians que de£ina una zona.

En cuanto a las condiciones de depositacion, estas corresponden de acuerdo
al material paleontol6gico y Iito16gico a una facie neritica, que 5610 en partes
se hace mas litoral. La sedimentaci6n es ritmica y alteman indistintamente Iu
titas con areniscas y areniscas con conglomerados finos.

Por otra parte, si comparamos las caracterlsticas generales de todo el con

junto sedimentario de Curepto con el de Los Molles, podemos vislumbrar con

diciones tectonicas-sedimentarias similares y suponer como posible para nuestra

ocurrencia, un deposito tipo Flysh.

Transicion Trfasico-jurasico y correlaciones

Reviste in teres comprobar en la region estudiada que las condiciones de
facies marinas, durante el desarrollo del geosinclinal, no se interrumpen durante

el paso de los periodos Triasico al Jurasico.

En el sector de EI Guindo se observa, en forma bastante clara y convincente,

que Ia sedimentaci6n continua, en un ambiente bastante estable y con un desa
rrollo litol6gico muy uniforme, desde el Triasico superior al Hettangiano. Se

observe ademas en el mismo lugar, que las rocas de ambas edades estan sepa
radas por una arenisca cuarzosa de grano medio a grueso, con intercalaciones me

nores de lutitas pizarrosas, y que denominamos "areniscas de transici6n al Lias".
La potencia de este material, que alcanza hasta 200 metros, varia a 10 largo de
la corrida. La sedimentaci6n bajo y sobre Ia arenisca de transicion, vale decir
triasico superior y liasica respectivamente, es ritmica y alteman igualmente
areniscas con lutitas.

Por otra parte, dentro del material de plantas f6siles encontrado, es parti
cularmente interesante Ia existencia de fragmentos, reducidos aunque muy
caracterlsticos, de Clathropteris que aparecen en el sector norte de EI Guindo,
en capas de areniscas debajo de la de transici6n. Estos fragmentos corresponden
tfpicamente a la especie platyphylla Brongnart, segun ilustracion de ZITTEL (TA

VERA; inedito); y elIos ascienden, aunque muy escasos, hasta la zona de Schlo
theimia angulata encima de la arenisca de transici6n. Segun ZrrTEL la especie
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tendrla una distribuci6n cronol6gica R�tico-Liisica (TAVERA; inMito), situa
ci6n que se repetiria en EI Guindo.

Es de interes tambi�n recordar la presencia frecuente de Oxytima d. inequi
valva (Sow.) Hayami en areniscas debajo de la de transici6n. Segtin TAVERA,
esta forma esti de acuerdo con el material descrito por HAYAMI para el Lias
inferior del Jap6n, por la presencia de las costas secundarias (no constatadas
de tercer orden) , y es admisible considerarla como un elemento de transici6n
T�tico-liisico.

En cuanto a los cambios faunisticos que ocurren en la secci6n y que com

prende tanto al Triasico como al Jurasico, estos no siempre coinciden con cam

bios litol6gicos. Por 10 tanto, el l1mite entre el termino del Triasico y el co

mienzo del Jurisico no es posible fijarIo en forma clara y precisa, y por eIlo, ha
sido definido s610 en forma convencional en la base de Ia "arenisca de transi
ci6n a1 Lias",

EI conocimiento general de la sucesi6n faunistica estudiada proporciona las
bases para correlacionar perfectamente al conjunto con la serie sedimentaria
marina conocida en la provincia de Aconcagua, al sur de Ia playa de Los MoUes.

En este ultimo lugar aflora una serie muy similar a la descrita para Curepto,
en la cual alteman Iutitas gris rojizas a grises cenicientas de aspecto sedoso, con

areniscas cuarzosas de grano fino a grueso y conglomerados finos a medios con

rodados cuarzosos. La situaci6n tect6nica de esta sucesi6n corresponde a es

tratos, de 10 a 80 em de espesor, con rumbo general N-S, salvo algunas varia
clones de 10 a 200 al oeste, y manteo de 30 a 400 al este,

EI primero en asignarIe una edad a las capas de Los Molles fue FUEN'ZALIDA

(1938), quien las defini6 como Triasico superior en base "a una fauna bastante
rica. con numerosos generos tfpicamente triasicos", y previ6 ademas Ia existencia
del "jurasico un poco hipoteticamente Basal" (1938; pig. 87-88) de acuerdo
a1 molde de un ammonoideo que crey6 poder asimilarlo a Schlotheimia angulata.
Igualmente debido a Ia presencia de Belemnites y por razones estratigraficas, el
autor atribuye a los estratos superiores de la serie un Lias inferior.

Posteriormente, durante un levantamiento geol6gico del Jugar realizado por
los alumnos del Sexto Ano de Ingenierla de Minas en 1959, TAVERA logr6 de
finir mas claramente la sucesi6n en base al abundante material fosiHfero por
�I muestreado. En aquella oportunidad encontr6 Ia Base del Lias en sus facies
de ammonites y pudo confirmar 10 anunciado interrogativamente por FUENZALI
DA en el afio 1988.

EI cuadro estratigrMico de Los Molles elaborado de aquel estudio, con sus

zonas de ammonites, de Ia parte correspondiente a Ia transici6n Triasico-ju
rasico, es el que se sefiala en forma resumida a continuaci6n:

LfAs MEDIO (sobre 35 metros de espesor) .

Zona de Uptonia jameson; en pizarras basales de la serie. Bajo ella aflora
una pizarra arenosa negra con lentecitos de arenisca de grano grueso.

LIAS INFERIOR (300 a 330 metros de espesor) .

ZONA de Arietites bucklandi en pizarras a 130 metros de Ia Base.
ZONA de Schlotheimia angulata en pizarras a 60 metros de la Base.
ZoNA de Psiloceras planorbis en pizarras a 40 metros de la Base.
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Transici6n TRIASICO-JURAslOO (50 metros de espesor) .

A1temaci6n de areniscas y pizarras grises en bancos de 20 a 90 centlmetros,
con un conglomerado cuarzoso en la Base.

RtTIOO (70 a 80 metros de espesor) .

ZoNA de Choristoceras marshi en pizarras a 40 metros de la Base.

N6RICO (sobre 1.000 metros de espesor) .

ZoNA 45 Pinnacoceras mettemichi en pizarras del techo.

Se puede establecer entonces, de acuerdo al cuadro indicado, una correlacion

estratigrafica entre los estratos de Los Molles y de Curepto, sobre todo en 10 reo

ferente a la Base del Lias inferior. Lo unico lamentable. es el hecho que en la

regi6n sur no se encontraron las zonas de ammonites del Triasico superior. 10

que hubiera permitido separar claramente las edades de esta epoca. Con res

pecto a la transici6n Triasico-jurasico, esta es similar en cuanto a las condicio
nes de depositaci6n de los sedimentos. y 5610 existirfa diferencia en el gran es

pesor que aIcanzan las areniscas en la regi6n de Curepto.

ESTRUCTURA

Las capas sedimentarias al oriente de Curepto aparecen muy bien estratifi
cadas en posici6n homoclinal, con una direcci6n general N 350 a 400 E e incli
naci6n variable de 250 a 500 al SE.

Las manifestaciones estructurales se traducen principalmente en un compli
cado sistema de fallas que requieren de un detallado levantamiento del area

para una correcta y acabada interpretacion. A pesar de ello existen algunas
evidencias en el terreno que corroboran las deducciones hechas de las fotografias
aereas, y que permitieron interpretar la legitimidad de algunas y los probabIes

desplazamientos de otras.

De esta forma, se reconoce un sistema de direcci6n general norte y otro que
presenta rasgos lineales preferencialmente hacia el NW.

La falla de mayor desarrollo. tal vez la mas importante del area. se extiende
de norte a sur y pone en contacto tect6nico a un intrusivo batolitico con la serie
sedimentaria que se ha descrito. Esta falla, interpretada primeramente de la

fotografia aerea, se evidencia en el terreno en la zona norte de El Guindo, donde
se aprecia una parte del plano de corrimiento con una inclinaci6n de 75 a 800
al este. Se observan ademas en este sector y mas al norte. una serie de efectos

menores, como sedan la densidad de los fracturamientos y espejos de (allas que
afectan tanto al granito como a los sedimentos. En la zona de El Culebr6n y
mas al sur, se reconocen tambien algunas evidencias sobre esta situaci6n estruc

tural, correspondiente a terrenos comprimidos y a espejos de (alIas.
Es muy probable, que a 10 largo de la falla que se discute se haya levantado

el bloque occidental. De esta manera, el intrusivo subi6 junto con los estratos

mas bajos de la serie sedimentaria y qued6 en contacto con las rocas del Triasico
mas alto, desde El Guindo al norte, y con las del jurasico en la zona de EI
Culebr6n. Posteriormente, las capas basales desaparecieron por la erosi6n que
afect6 al bloque levantado y que dej6 al descubierto el batolito. Hacia el sur.

en area del estero Ofiolco, la falla aparece desplazada mas al oriente y coloca
en contacto tect6nico a los terrenos n6ricos con los estratos superiores del Lias.

EI otto sistema de fallas sefialado con anterioridad y que tiene una direcci6n



-44-

prelerencial hacia el NW, ha sido estudiado principalmente en el sector com

prendido entre Las Ganas y el Culebron, En este ultimo lugar se nota un des

plazamiento horizontal hacia el SE del bloque Sur del sistema, notandose un

escalonamiento entre dos fallas paralelas que afectan tanto al intrusivo como a

los sedimentos. Igualmente en el bloque norte del sistema, frente a la cuesta EI
Culebren, se observa que los estratos sedimentarios, de rumbo normal N 300 E,
han sido curvados y doblados hacia el SE. Analizando todo 10 expuesto, se

puede suponer que este sistema estructural se desarrollo con posterioridad al
de direcci6n norte.

.

Finalmente, en el curso superior del estero Oiiolco-Rapilermo se dedujo
otra importante lalla en la parte alta de los estratos Iiasicos, en base a una po
tente brecha de falla que separa dos rumbos totalmente diferentes de la serie.
Lamentablemente mayores evidencias sobre ia existencia y direcci6n de este

sistema no fue posible ver.

Un ultimo rasgo estructural se puede seiialar en el sector norte de la regi6n
levantada, donde se observan algunos pliegues suaves y de escaso desarrollo. En
Ia zona norte de EI Guindo, estos estan estrechamente relacionados con el sis
tema de fallas que Iimita a los sedimentos con el intrusivo. AI noroeste del estero

Curepto, frente a la junta con el estero Paula, se ve que los estratos cambian
su rumbo hacia el norte para volver nuevamente a la direcci6n noreste.

COMENTARIOS PALEOGEOGRAFICOS

En base a los nuevos antecedentes discutidos en el informe, se puede aven

turar un breve comentario paleogeografico sobre el desarrollo del geosinclinal
Andino para los periodos Triasico y 1urasico,

En primer termino, conviene aclarar que a la fecha existen dos tendencias
sobre la epoca de iniciaci6n del desarrollo del geosinclinal Andino. Algunos
autores, como MUNOZ CRISTI (1956; pag, 196), suponen que este habria co

menzado durante el Triasico superior, y otros, especialmente CORVALAN (1965;
pag, 51), creen que el desarrollo se habrla iniciado en el jurasico inferior, sobre
una plataforma costanera desplegada en la epoca anterior. Igualmente, otros han

supuesto ademas que el desarrollo de la cuenca habria sido precedido, 0 contern

poraneo, de un movimiento orogenetico que podria ser referido al de Dunlap.
En relaci6n con 10 ultimo, cabe sefialar que, segun CECIONE (1964; pag, 192),

la discordancia angular que separa al Triasico del Lias medio observada en la

quebrada del Pobre, cordillera de la Costa de la provincia de Valparaiso (THO
MAS, 1958), Y en la region de Doiia Ana, cordillera andina de la provincia de

Coquimbo (THIELE, 1965), es atribuido a la orogenesis indicada.
Sin embargo, como un s6lido argumento contrario a las deducciones anterio

res, estan las ultimas observaciones efectuadas en las areas de Curepto y Los

Molles, donde existe una sedimentaci6n marina relativamente profunda con

un paso normal y gradual del periodo Triasico al jurasico, con zonas standard
de ammonites. Una situaci6n similar existe en el norte del Peru y Ecuador

(KUMMEL y FUCHS; 1953, pag, 113).
La posibiIidad de una sedimentaci6n de los f6siles triasicos durante una de

positaci6n jurasica a causa de turbiditas, como 10 sefiala CANAS (inedito) para
las capas de Los Molles, es evidentemente dificil de considerar. Para ello, seria

necesario aceptar primero el hecho que las zonas fosiliferas standard hayan con-
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servado, en su condici6n de sedimentos retransportados, sus distancias verti
cales originales en dos regiones tan distantes como 10 son Curepto y Los Molles.
Lamentablemente el autor mencionado, que afirma una falta de continuidad
de Ia serie en cuanto a las edades de la fauna encontrada, no consider6 en su

trabajo el ultimo informe paleontol6gico de TAVERA (inedito) sobre los estratos

de Los Molles, donde de£ini6 claramente, con nuevo material, una perfecta
continuidad de las zonas standard de ammonites desde el Triasico superior has
ta el Lias medio.

De esta manera entonces, es factible considerar que la orogenesis de Dunlap,
de haberse manifestado durante el desarrollo del geosinclinal Andino, no tuvo

mayor influencia en la region estudiada y en la de Los Molles. Igualmente, el

desarrollo de la cuenca se habrla iniciado en el Triasico superior, y el hecho

que en algunos lugares aparezca el Lias medio directamente encima de los te

rrenos continentales triasicos y otros, 5610 estaria indicando una transgresi6n
mas alta sobre una superficie irregular.

Respecto a la fauna triasica, habrfan dos criterios opuestos en cuanto a las

relaciones y diferencias que pudieran existir entre el material encontrado en la

region estudiada y el reconocido en el Jap6n.
Por una parte, esta la idea de JAWORSKI (1920), quien cree que existe s610

una debil semejanza Iaunistica entre los margenes oriental y occidental de la

cuenca pacifica, a pesar de reconocer facies paleontol6gicas parecidas (pag. 192).
El autor niega un intercambio Iaunistico hacia el occidente, y supone como

principal obstaculo para ello la existencia de una barrera al oeste del eontinente

sudamericano.

Sin ninguna relaci6n con 10 anterior, WESTERMANN opina, en comunicaci6n

verbal, que la especie americana definida por JAWORSKI como Pseudomonotis
ochotica (Keys). var. densistriata (Tell-) corresponde realmente a Manotis sub

circularis, de amplia distribuci6n en el margen oriental de la cuenca pacifica.
La especie americana subcircularis no tendria ninguna relaci6n con la especie
ochotica del margen occidental, y s610 en el Canada aparecerian ambas formas

juntas.
Sin embargo, contrario a la primera idea indicada por JAWORSKI (1920), esta

la fauna triasica general encontrada en la regi6n estudiada y clasificada por
TAVERA, Ia eual tendria una relaci6n bastante estrecha con la reconocida, prin
cipalmente, en eI Jap6n, y 10 cual permitiria suponer que existi6 un intercam

bio faunlstico entre los margenes oriental y occidental de la cuenca pacifica du

rante eI perfodo sefialado. Igualmente, de acuerdo con KUMMEL y FUCHS (1953,
pag, 102), a la especie Entomontis ochotica [= Pseudomonotis ochotica (Keys.)
var. densistriata (Tell.) Jaworski] se Ie conoce una distribuci6n circumpacifica
y ha sido recolectada en las rocas n6ricas del Peru, Ecuador, Colombia, Cali

fornia, Nevada, Alaska, Siberia, Jap6n y en el Este de la India.

Por 10 tanto, suponiendo como probable un intercambio faunlstico directa
mente desde el occidente de la cuenca pacifica, necesariamente cualquier area

positiva que hubiese existido al occidente de la costa sudamericana durante el

Triasico, habrla sido un archipielago de tal manera que no hubiese constituido
una barrera infranqueable.
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ILUSTRACIONES



LAMINA!

FOTO 1. Lutitas pizarrosas muy comprimidas y fracturadas, a escasos metros de la falla quelas pone en contacto con el intrusivo. Ubicaci6n: Sector norte de EI Guindo.

FOTO 2. Areniscas y lutitas localmente plegadas, muy cerca de _Ia falla de direcci6n nor-oeste,
Ubicaci6n: Sector sur de EI Guindo (Punto fosilifero N9 8).



LAMINA U

FOTO 3. Intercalaciones de lutitas con areniscas en zona de Schlotheimla, Ubicaci6n: Sector
sur de EI Guindo (Punto fosilifero NO 11).

FOTO 4. Lutitas grises en zona de Psiloceras. Ubicaci6n: Sector sur de El Guindo (punto
fosiUfero Nil 10).



LAMINA III

FOTO 5. Lutitas pizarrosas alternando con areniscas, Ubicaci6n: Curso inferior del estero
Huillenlebu. (Posible ubicaci6n del Punto fosillfero A (ENAP».

FOTO 6. Estratos correspondientes al liasicc inferior. Ubicaci6n: Sector norte de EI Guindo.



LAMINA IV

FOTO 7.

FOTO 8.

S.-

"Harpoceras" (Grammoceras) radians Bronn. var. (?) (TAVERA). Tamafio: 1,5 del
natural. Ubicacion: Ofiolco-Papilerrno. punto NO 17.

"Harpoceras" (Grammoceras) radians Bronn, var., mostrando carena ventral (TA
VERA). Tamafio: natural. Ubicacion: Las Garza�. punto C. (ESAP).

FOTO 10 a y b). Schlotheimia angulata Schloth (TAVERA). Tarnafio natural. Ubicacion:
EI Guindo, punto NO II.

FOTO 12. Psiloceras (Discamphites) pleuronotum Cocchi "gruppo", Estado juvenil, mostran
do traza sigmoidal de las costillas (TAVERA). Tarnario: O,S del natural. Ubicacion: EI Guindo,

pun to No 10.

11.-

9.-

FOTO 9 a, b y c. Schlotheimia angulata Schloth (TAVERA). Tamaiio natural. Ubicacion: EI
Guindo, punto )1;0 II.

FOTO II. Schlotheimia angulata Schloth .• con vista de la region ventral (TAVERA). Tama
fio: 1,5 del natural. Ubicaci6n: EI Guindo, punto No 11.



l,\MINA V

13.- 16.-

FOTO 13. Psiloceras (Discamphites) pleuronotum Cocchi "gruppo" (TAVERA). Tamaiio:
1,33 del natural. Ubicaci6n: EI Guindo, punto NQ 10.

FOTO 16. Pleuroceras spinatum Bruq. Vista de la regi6n ventral, mostrando la carena (TA
VERA). Tarnano: l.iR del natural. Ubicacion: Qda. Paula, punto B (ENAI').

18.-

14.-

FOTO 14. Psiloceras (Discamphites) pleuronotum Cocchi "gruppo" (TAVERA). Tamafio:
1.2 del natural. Ubicaci6n: EI Guindo. punto NO 10.

FOTO 18. Antiquilina aff. nagatoensis Hayami, Impresi6n de la valva derecha (TAVERA).
Tamaiio: 1,78 del natural. Ubicaci6n: EI Culebr6n, punto NO 15.

17.- 15.-

FOTO 17. Antiquilina aff. nagatoensis Hayami. Impresi6n de la valva derecha (TAVERA).
Tamano: 1,78 del natural. llbicaci6n: El Culebr6n, punto ;:'1;0 15.

FOTO 15. Pleuroceras spinatum Bruq. Vista lateral mostrando costulaci6n y tubereulos del
borde ventral (TAVERA). Tarnafio: 1,42 del natural. Ubicaci6n: Qda. Paula, punto B (ENAP).



LAMINA VI

20.-

FOTO 21. A. Monotis (Entomonotis) Sp C. Nakasawa; molde en plasticina de la valva derecha,
(TAVERA). Tamano: 1.1 del natural. Ubicaci6n: EI Guindo. punto NV 2.

FOTO 20. Monotis (Entomonotis) Sp. C. Nakasawa; mutilarlo en region superior y ventral

(TAVERA). Tamafio: 1.45 del natural. Ubicaci6n: El Guindo, punto N9 2.

A

19.-

FOTO 21 B. Monolis (Entomonotis) typica Kiparisova (?); molde en plasticina de la valva
c1erecha. (TAVERA). Tamafio: 1,1 del natural. L'bicacion: Llico, punto :'\(,1 2 .

•'0'1'0 19. Monotis (Entomonotis) .'p. C. Nakasawa (fA \,ER.-\). Tarnafio: 1.35 del natural.
Ubicacion: EI Cuindo, punto j'liQ 2.

21.-

21.-

22.- 23.-

FOTO 22 a y b). Cochloceras suessi Mojs. (?). (TAVERA). c Y d) Oxvtoma d. inequiuahra
Sow. (TAVERA). Tamafio: 1,3 del natural. Ubicaci6n: Vichuquen.

FOTO 211 a y b). Oxitoma cf. inequivalva Sow. (TAVERA). Tamafio: 1,15 del natural. Ubi·
caci6n: EI Guindo. punto NQ I.



LAMINA VII

25.-

26.-

2i.

fOTO 25. Pseudomonotis ochotica (Keys.) var. densistriata (Tell.) Jaworski (TAVERA). Ta
rnafio: 1,3 del natural. Ubicaci6n: Gualleco.

FOTO 26. Pseudomonotis ochotica (Keys.) var. densistriata (Tell.) Jaworski (TAVERA). Ta
mafia: 0,75 del natural. Ubicacion: Gualleco.

FOTO 27. Pseudomonotis ochotica (Keys.) var. densistriala (Tell.) Jaworski (TAVERA). Ta
mafic: 1,15 del natural. L'bicacion: Gualleco.

28.-

FOTO 28. Pseudomonotis ochotica (Keys.) var, densistriata (Tell.) Jaworski (TAVERA). Ta
mario: 0,75 del natural. Ubicacion: Cerro Gupo, San Vicente, Talca.

FOTO 24. Pseudomonotis ochotica (Keys.) var, densistriata (Tell.) Jaworski a, b y e indican
do rebordes concentricos (TAVERA). Tamafio: 1.25 del natural. U bicacion: Gualleco.




