
Informe geologico sobre el
trrnel de Lonquimay

C
()I'\ motive de los cstudios
del l-crrocarril Trasundinc

per Lonquimay, la Direccion
General de Obras Publicas

solicito del disr.inguido geologo, senor
Hans Bruggcn, su opinion acerca de la

constltucion geologica de 10. zona en que
sc construira cl T line! de Las Raiccs y
de las probabilidades de cncontrar, du
rente su construccion, algunos dificulta
des proveniences de fallas 0 dislocaciones

in-portantes clel terrene, veneros ubun
dantes de agua, etc., que pudieran obs ..

taculizur los trabajos.
L] senor Bruggcn ha presc-itado (;1 si

guiente informe.
EI nmel proyectado perforaru una de

las cadenas que se dcsprcnden de 10 Cor
dillera Blanca, nombre que se cia en la

region de Curaceutln a la sen-ania alta
que aparece en cl mapa de la Oflcina
de Mens.ira de Tierras con el nombre de
Sierra Nevada. £1 cordon de ccrros sc

para 1a hoya del rio Agrio. afiuente del
Cautin. de Ia del rio Punta Negra, afluen
rc del rio Lonquimay.

Toda Ie regi6n csta cubicrta de bos
con In espesa
csconden las

ques virgenes que, junto
capa de tierra vegetal
rocas fundamentales. Si agregamos a

esto la imposibilidad de atravcsar mayo
res distancias sin abrir previarnente sen

deros, se comprende 13 dificultad de es

tudiar las rocas duras que deberan per
forarse par e1 tL1I1e1 Y [a imposibilidad

de levantar un peril] cxacto de las ca

pas. En realidad, encontre las rocas

duras solarnentc en tres diferentes puntos
en las cercanias del tunel, como se in
dica en el plano y en el perfil por rnedio
del hachurado cruzado.

En los tres puntos se trata de la mis
rna clase de rocas , de las porfiritas que
const.ituyen cl elemento principal de la
Cordillera de los Andes, en la que al
canaan varies miles de metros de espesor.
Son rocas n-1UY compactes y resfstentes que
en sus caracterfsticas para la perforacion
de un tuncl son identicas a los porfidos.
Son las misrnas capas que se hallan en

el tunel de Palos Qucmados. en el Lon

gitudinaJ del Norte. La falta de cstrati
ficacion en los tres puntas hace imposi
ble decir ulgo acerca de 18 posicion de
las porfiriras. perc dada la repart.icion de
los afloranuentos, ee muy probable que
csta roca siga sin mayores cambios poi
tcda la extension del umcl.

l-uera de 18s capas oortufticas que
pueden considerarse como favorables
para la construccion del umcl, aparecen
en las partes ultas de los cerros otras

capas mucho mas desfavorables. que se

han indicado en cI perfil con la letra t

Se trata de acumulaciones poco cernen

tadas de gruesos bloques volcarucos que
alrernan con areniscas Dilly blandas y
con extensas capas de lavas. Son las
rcces que pueden obscrvarse cerco del

portezuelo que conduce a Lonquimay.
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De mayor interes es saber si estas caw

pas pueden bajar hasta llcgar .'II cje del

tunel. 0 SL su limite inferior tiene la po

sicion indicada en el perfil. En vista de

que el bosque impide una observaci6n

directa del limite en la region del tunel,
debemos tratar de obtcner deducciones

practices de la ultima historia geologica
de 10. region de Lonquimay.

Mirando desde cicrtu altura la Cordi
llera de los Andes situada entre Cura

cautin y Lonqutmay, se presenta esta

como una extensa altiplantcie surcada

par profundos valles. Encima de Ia al

tiplanicie que sube muy poco encirna de

los 2,000 m. se levantan solamente los

volcanes modernos, como cl Llaima,

Lonquimay, Trolhuaca, etc.

La altiplanicie es la superficie de de

nudacion formada antes del terciario

media que en esa epoca subio a sus al

turas actualcs, hundiendose al mismo

tiempo Ia gran depresion del valle lon

gitudinaL En vista de este crigen, pre

senraba soiamente ondulaciones suaves,

ofreciendo el aspecto de una planicie casi

perfccta. Encima de la planicie se depo
sitaron los conglomerados y lavas vol

canicas que se observan en eI portezuelo
que conduce a Lonquirnay. Resulta de

esto, que tambien el lfmitc inferior de las

rocas volcanica (t del perfil) debe cons

tituir un plano casi perfecto, tal como

se ha dibujado en cl perfil.
Los puntas de erupcion de los que

han salido las lavas no se conocen hasta

ahara: seria una casualidad muy grande
si uno de estos puntas se hubiera hallado

en la region del ttinel: pero. aun en tal

caso, podemos esperar que la antigua
chimenea volc6.nica cste rellenada de lava
dura y

.

resistente, pero no de arenas

volcanicas sudtas
Con el solevantamiento de Ie cordi

llera en e1 terciario n""ledio, los dos prin
cipiaron a excavar sus profundos valles,

primero en las capas volcanicas y despues
tambien en las porfiritas duras situadas

mas abajo: los glaciares cuarernarios en

sancharon 10.." valles fluviales y les dieron

las formas actuales. En esa epoca muy

moderna, en el cuatemano, se prcduje
ron nuevas erupciones que sigucn hasta

hoy dia, construyendose los altos volca

nes, como el l.Iaima, etc. Algunas co

rrientes muy grandes de lava. bajaron
per los valles, como la que sigue al rfo

Cantin hasta cerca de Curacautin. En

general, los centres de las erupciones mo

dernas qucdaron muy distantes de la

region del tunel, de modo que tampoco
debe temerse la presencia de mayores

cantidadcs de mesas volcanicas sueltas

c-r el tunel.
El profundizamiento de los valles no

se produjo en un solo proceso continuo,
sino hebla una interrupcicn larga durante

la cual los rios ensanchaban sus valles;
cuando mas tarde, debido a nuevos so

levantamientos, volvieron a profundizar
sus valles, el suelc ancho del valle ante

rior quedo como terraza de solevanta

miento. Las terrazas se hallan cublertas

de rodados fiuvialcs ':/ de arcillas gia
ciales, como pucde observarse muy bien

en la pequefia quebrada situada unos

IOO a 200 m. al Este de la boca septen

trional del tune!' EI espesor de estas

acumulaciones modemas es superior a

unos 10 m.: pero, dada SLI naturaleza de

sedimentos de terraza, desapareceran a

poca distancia de la boca del tuncl.

En la boca sur no se encontraran tu

lcs sedimentos modernos porque ella se

hallan a gran altura encima del fondo

del valle.

Del plano y perfd se desprende que

e1 tune! pasara par debajo de un aAuente

del Rio Agrio; no hay mucha probabili
dad que el tune! corte los rodados suel

tos que forman d subsuelo del valle.

Un factor muy importante para la



construccion de los tuncles es la cant.i

dad de agua que ee encontrara. Mas

arriba hemos vista que las porfiritas se

ran la unica roca que se encontrera en

el tunel y en tal caso no habra que tcrner

filtraciones demasiado gran des, en vista

de que sc trata de rocas imperrneables.
Filtraciones habra siempre y esras set-an

mas Import.antes donde se cortan zonas

de grietas 0 Iallas. Si cxistcn tales zo

nas en el trazadc del tunel, no puede
seberse debido a la cubierta de bosques ;

perc no hay ninguna razcn para temcr

que en elias pueda salir una cant.idad

exccslva de agua.

Tampoco es probable Ia presencia de

aguas tcrmales en el tunel. El tuncl esta

situado en medic de una region voles

nica que tiene un gran numero de eguas

Croquis de fa
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termales. como los banos de RIO Blan

co, Manzanares, Trolhuaca, a los CUBIcs

podria agrcgarse otras rnenos conocidas

como las que brcten al lado del camino

de Lonquimay a la boca sur del tunel y

otras que quedaran escondidas en los

exrensos bosques. Perc J si retacfonsmos

el numero de vertientes de agua termal

con la superficie en que se hallan dis

tribufdas, y aun triplicando el nrimero

de las vertientes conocidas. resulta stern

pre una cifra muy reducida por kilome

tro cuadrado y can cseo una probabili
dad muy pequefia de encontrar agua

termal en el tunel.

Santiago, Marzo 20 de 1929.

(Fdo.) f1ANS BRUCGEN.
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