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RESUMEN 

Se da a conocer la existencia de estructuras compresivas con vergencia al oeste, que determinan el límite entre la 
Depresión Cantral y la Cordillera de los Andes en el extremo norte de Chile. Estas estructuras se habrían generado durante 
el Mioceno medio a superior, como consecuencia de un sistema de empuje hacia el oeste, por el cual la Depresión Central 
se configura como un relieve negativo en el frente de deformación. 

Palabras claves: Depresión Central, Estructuras, Norte de Chile. 

ABSTRACT 

Westward compressive structures at the oriental margin of the Central Depresion, Northern 
Chile (19°15'S). Westward compressive structures that mark the limlt between the Central Depression and the Andean 

Cordillera at the northernmost part of Chile are here presented. A probable relationship between these structures and the 
origin of the depression is also discussed. These structures may have generatedduring the middle to late Miocene as a result 
of a westwa.-d thrust system which conditioned the formation of the Central Depression as a negative relief. 

Key worrJs: C3ntral Depression, Structures, Northern Chile. 

INTRODUCCION 

Las tres unidades morfoestructurales del norte 
de Chile: Cordillera de los Andes, Depresión Central 
y Cordillera de la Costa, están limitadas por sistemas 
de lineamientos de significado geológico poco cono
cido. 

La Cordillera de los Andes en su límite con la 
Depresión Central, al sur de los 20° de latitud sur, 
está const tuida por un sistema de pilares tectónicos 
delimitados por fallas de alto ángulo, de orientación 
norte sur, comprometiendo a bloques de basamento 

paleozoico y precámbrico (Skarmeta, 1983; Baeza y 
Pichowiak, 1988). Al norte de los 20°, rocas meso-

zoicas y cenozoicas conforman un sistema plegado 
y fallado de vergencia al oeste y orientación prefe
rentemente al noroeste, con un marcado cambio de 
rumbo de las estructuras regionales. 

En la precordillera de Iquique, zona intermedia en 
el cambio de rumbo de las estructuras, las secuen
cias mesozoicas presentan distintos estilos de defor
mación (Harambour, 1991). En su conjunto, estas 
estructu ras constituye n e II í mite occidental de I plateau 
Altiplánico, que sumado a los numerosos cuerpos 

intrusivos y volcanes cenozoicos limitan hacia el 

oeste con la Depresión Central. 
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FIG,1, a- Mapa de ubicación; b- geología del sector comprendido entre las quebradas Latagualla y Camiña; c- perfiles geológicos 

N -N 

m 
<n 
-i :n 
e 
::¡ 
e 
:n 
> 
<n 
() 
O 
;:: 
." 
:n 
m 
<n 

~ 
<n 
() 
O 
z 
< m 
:n 
Gl 
m 
z 
() 
:;; 
> r 

O 
m 

~ 
m 
z 
~ 
ID 
O 
:n 
O 
m 
O 
:n 
m 
~ 
r 

O 
m 

:; 
O 
m 
." 
:n 
m 
<n 
O, 
Z 

O 
m 
z 
il 
~ 



N. Muñoz y P. Sepúlveda 

El propósito de esta nota es dar a conocer la 
presencia de estructuras de empuje con vergencia al 
oeste, que marcan el límite oriental de la Depresión 
Central a los 19°15' de latitud sur (Fig. 1 a). Se 
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aportan antecedentes geocronológicos de las unida
des involucradas en las estructuras y la relación de 
éstas con el relleno de la depresión. 

ESTRUCTURAS 

Entre las localidades de Chusmisa y Miñimiñi 
(Fig. 1 a; 1 b) la erosión provocada por los cauces 
fluviales que desaguan hacia la Pampa del 
T amarugal, dejan en evidencia, bajo la cubierta 
cuaternaria, las primeras estructuras existentes en 
el borde oriental de la Depresión Central. 

Desde la localidad de Aroma hasta la quebrada 
Camiña, rocas volcánicas terciarias forman un plie
gue mon:>clinal de rumbo N 400 W (Fig. 2) con 
manteos hacia el oeste variables entre 30° y 45°. En 
el mismo rumbo hacia el noroeste, en la quebrada 
Guacaba~la (Fig. 1 b) la secuencia forma un pliegue 

asimétrico con limbo corto invertido. 
Entre las quebradas Guacaballa y Latagualla 

la secuencia volcánica se encuentra plegada y falla
da con pliegues asimétricos con vergencia occidental. 
La estructura la forman dos fallas cea .. y ceb .. (Figs. 1 c 
y 3) de limbo frontal (Butler, 1982) de 500 y 28 0 al 
este, respectivamente, que convergen en una super
ficie de empuje subhorizontal. La figura 4 muestra el 
punto de convergencia de dichas fallas a lo largo de 
una superficie de despegue (Boyer y E lliot , 1982) 
que se extiende hacia el este. 

DEPOSITOS FRONTALES 

Asociédos a estas estructuras, se desarrolla ha
cia el oEste una serie de abanicos aluviales 
coalescentes dando lugar a bajadas. Estos abanicos 
aluviales corresponden a los depósitos del frente 
montañoso que se derraman hacia la Pampa del 
Tamarugél yforman parte del relleno de la Depresión 

Central. La figura 5 muestra el acuñamiento de estos 
abanicos contra la estructura monoclinal. Se establece 
con esto una relación directa entre la estructura y los 
depósitos frontales, tratándose en este caso, de 
depósitos de gravas y de bloques principalmente 
volcanoclásticos. 

GEOCRONOLOGIA 

La se.:::uencia afectada por las estructuras des
critas (Fig. 6a), se extiende hacia el oeste formando 
parte del relleno de la Depresión Central. Está formada 
por una unidad inferior de tobas y areniscas 
volcanocl:ísticas y dos flujos ignimbríticos superiores 
entre los :uales destaca como nivel de referencia, 
una ignirrbrita vftrea de COIOi' negro de 20-30 m de 
potencia Fig. 3), que aquí se denomina Ignimbrita 
Tarapacá 

Dataciones radiométricas de los flujos 
ignimbríticos, realizadas en el Laboratorio de Geo
cronología del Servicio Nacional de Geología y Mi
nería, entregaron valores de 16,3 ± 0,6 Ma para la 

Ignimbrita Tarapacá y 1 6,2± 0,7 Mapara la ignimbrita 
que la sobreyace (Tabla 1. muestras No. NMG-501 
y NMG-500, respectivamente). Inmediatamente al 
norte de la localidad de Moquella, en la quebrada 
Camiña, la estructura monoclinal descrita está cu
bierta discordante mente por un flujo piroclástico, que 
en este estudio se denomina Ignimbrita Camiña, 
para la cual se obtuvo un valor de 8,2± 0,7 Ma. (Tabla 
1, muestra NMG-502; Fig. 1 b), similar al obtenido por 
Mortimer y Saric (1975). 

Más hacia el oeste, se han descrito intercalaciones 
de volcanitas de 22 Ma como parte del relleno de la 
Depresión Central (Naranjo y Paskoff, 1985). Hacia 
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FIG. 4. Vista hacia el sur. Detalle que muestra el 
punto de convergencia de las fallas 'a' y 
'b' de la figura 3, en la superficie de 
despegue que se extiende hacia el oes
te. Destaca el pliegue en la Ignimbrita 
Tarapacá. 

FIG. 2. Vista panorámica hacia el norte de la 
estructura monoclinal en rocas volcá
nicas del Mioceno, delimitando la 
Pampa del Tamarugal, hacia el oeste. 

FIG. 3. Vista hacia el sur mostrando las fallas 
'a' y 'b' de limbo frontal. Destaca como 
nivel de referencia la Ignimbrita 
Tarapacá. 

FIG. 5. Vista hacia el norte de la estructura monoclinal en el sector 
de Moquella. Destaca el acuñamiento de gravas contra la 
estructura. 
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F/G. 6. Marco geotectónico de la Depresión Central y ubicación relativa de las estructuras descritas: a- cronología de las 
estructuras de empuje de vergencia al oeste; b- perfil geotectónico esquemático. 

el norte, las volcanitas de la Formación Oxaya 
(Montecincs, 1963; Naranjo y Paskoff, 1985) de 19 
Ma, forman parte también de dicho relleno. 

De acuerdo a lo descrito, estas estructuras ubica
das en el b:>rde oriental de la Depresión Central, se 

TABLA 1. CATACIONES RADIOMETRICAS 

No. Muestra Material 

NMG-SOO roca total 

NMG-501 biotita 

NMG-501 biotita 

NMG-502 roca total 

NMG-502 roca total 

NMG-5C2: Ignimbrita Camiña 
NMG-5C1: Ignimbrita Tarapacá 

%K 

2,297 
6,954 
6,954 

2,159 
2,159 

habrían formado como parte de un episodio de 
deformación compresional ocurrido entre los 8 y , 6 
Ma, aproximadamente en el Mioceno medio a su
perior. 

40Ar rad. %Ar Atm. Edad 
(nllg) (Ma±) 

1,458 46 16,2±0,7 
4,466 61 (") 
4,466 56 (*) 
(*) Media ponderada 16,3 ±O,6 
0,618 84 (.*) 

0,618 72 (.*) 

(**) Media ponderada 8,2±O,5 
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DISCUSION 

Según Mortimer y Saric (1975), el origen de los 
tres rasgos morfoestructurales del norte del país 
sería la respuesta a un 'tectonismo extensional' que 
habría ocurrido durante el Oligoceno, resultando una 
'tectónica de bloques' con el consiguiente relleno de 
las áreas deprimidas como la Depresión Central. Los 
datos presentados aquí indican que la Depresión 
Central sería también una respuesta a estados de 
compresión. 

La relación de las estructuras aquí analizadas 
con el diseño y evolución de los Andes a esta latitud, 
probablemente se enmarca en el contexto de la 
configuración del plateau altiplánico. Es así como, en 
el sector de Parinacota, el Altiplano está delimitado 
hacia el occidente por un sistema de fallas de empuje 
de alto ángulo, de vergencia oeste, que ponen en 
contacto unidades del Precámbrico, Mesozoico y 
Cenozoico (R. Charrier y N. Muñoz, comunicación 
oral, 1992). 

Durante el Terciario, los distintos estados de los 
stress principales máximos regionales, han deter
minado la configuración del relieve montañoso. Ha
cia el oriente, la construcción del plateau Altiplánico 
es la respuesta a estos distintos estados, con perío
dos de intensa deformación y apilamiento tectónico 
y momentos de relajación con generación de cuen-

cas (Isacks, 1988; Froidevaux y Isacks, 1984; 
Froidevaux y Ricard, 1987). 

En la cordillera del sur peruano y en Bolivia, 
numerosos trabajos indican que durante el Terciario 
la evolución geológica se ha caracterizado por una 
sucesión de eventos o pulsos compresionales y 
extensionales, de distinta magnitud, que se desa
rrollaron a partir del Eoceno superior (Lavenu, 1982; 
Lavenu y Marocco, 1984; Ellison et al., 1989; Marocco 
y Noblet, 1990; Sempere et al., 1990). Dichos 
eventos, han determinado el desarrollo de relieves 
positivos, como la franja plegada de la Cordillera 
Oriental, o relieves negativos, como la cuenca de 
antepaís del subandino externo, o la gran cuenca 
intramontaña del altiplano (Fig. 6b). 

La Depresión Central del norte de Chile, constí
tuiría una cuenca continental de antearco, cuyo 
relleno se inició bajo un régimen endorreico a partir 
del Oligoceno superior (Naranjo y Paskoff, 1985) y 
que habría permanecido, durante el Mioceno medio 
a superior, bajo condiciones de compresión por lo 
menos a lo largo de su borde oriental. Dicho relleno, 
se ha realizado con los productos de la erosión del 
relieve andino y con los depósitos piroclásticos del 
volcanismo terciario. 

CONCLUSIONES 

En el norte de Chile, a los 19° 15'S, estructuras de 
empuje con vergencia occidental, en una secuencia 
volcánica-sedimentaria, marcan el límite entre la 
Depresión Central y la Cordillera de los Andes. 

Estas estructuras se habrían formado durante el 
Mioceno medio a superior, como resultado de un 
sistema de empuje compresional en el cual la Depre-

sión Central queda como un área deprimida en el 
frente de deformación. 

Como parte del proceso de relleno de la depre
sión, una serie de abanicos aluviales coalescentes 
se derraman hacia la pampa, formando parte de los 
depósitos frontales de las estructuras de empuje. 
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