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Resumen

El Paleozoico superior del noroccidente de suramérica ha sido estudiado variablemente y se caracteriza por el 
contenido de depósitos de ambientes parálicos y de plataforma calcárea. una de las áreas menos reconocidas 
es la serranía del Perijá (municipio de san José de oriente, departamento del Cesar) con una sucesión de-
vónico-Pérmico. Este artículo se enfoca en la litoestratigráfia y bioestratigrafía de dicha sucesión, en cuatro 
secciones de referencia. Se realizó un reconocimiento métrico que permitió definir la variabilidad litológica de 
las sucesiones así como la presencia de niveles fosilíferos de invertebrados con faunas distintivas de braquió-
podos. Los análisis paleontológicos, petrográficos y las relaciones laterales de las secciones definen tres suce-
siones: 1. devónico, con los géneros Eodevonaria, Devonochonetes, Acrospirifer, Camarotoechia, Pentagonia 
y Multispirifer, con litoarenitas, sublitoarenitas, en ambientes litorales y de frente costero (shoreface) a playas 
(foreshore). 2. Carbonífero, con una fauna de Fimbrinia, Schizophoria, Atrypa, Anthracospirifer, Alispirifer, 
con lodolitas y litoarenitas en ambientes de plataforma calcárea somera. 3. Pérmico, con los géneros Dyoros, 
Kutorginella, Rugatia y Neospirifer, con biomicritas packstone y bioesparitas fosilíferas en ambientes arrecifa-
les o de laguna costera (lagoon). Finalmente se discuten correlaciones y/o relaciones paleobiogeográficas con 
sucesiones en Venezuela, Perú y bolivia.

Palabras clave: Serranía del Perijá, braquiópodos, Devónico, Carbonífero, Pérmico. 

Abstract

in northwestern south America, devonian, Carboniferous and Permian rocks are represented with paralic and 
calcareous shelf environments. We made a paleontological-sedimentological study in different outcrops of the 
Paleozoic sucession located in the Colombian flank of the Serrania del Perija, near the municipalities of San 
Jose de oriente and manaure. devonian is represented with occurrence of different brachiopod genera: Eo-
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InTRODuCCIón

El Paleozoico sedimentario en Colombia ha sido estudia-
do en su contexto regional y paleontología (principalmen-
te el Paleozoico superior) por diversos autores sin llegar 
a definir claramente su litoestratigrafía.  En el flanco co-
lombiano de la serranía del Perijá las unidades del Paleo-
zoico Superior son prolíficas en fauna y flora, aun así no 
se han definido en estas faunas su bioestratigrafía y pa-
leoambientes. Para avanzar en este conocimiento, se hizo 
un estudio de campo paleontológico-sedimentológico en 
el costado colombiano de la serranía de Perijá y se ana-
lizó una amplia colección de invertebrados fósiles, con 
abundantes braquiópodos, extraídos de cuatro secciones 
de referencia en cercanías del municipio de manaure. En 
las secciones se pudo diferenciar y describir sucesiones 
del devónico, Carbonífero y Pérmico. En los braquió-
podos la clasificación taxonómica a nivel de género fue 
acompañada por análisis sedimentológicos a fin de refor-
zar las interpretaciones paleambientales y correlaciones 
con otras áreas. las faunas encontradas en estas sucesio-
nes son correlacionables a las descritas para el Grupo río 
Cachirí en el flanco venezolano de la Serranía del Perijá 
(benedetto 1984; liddle et al. 1943; Weisbord 1926), la 
formación floresta en los macizos de floresta y santan-
der en Colombia (Caster 1939). se encuentran igualmen-
te relaciones con géneros de las formaciones Caño indio 
y rio Palmar en el Perijá venezolano (benedetto 1980; 
sanchez 1982), formación El imán en el departamento 
de tolima (Angiolini et al. 2013; forero, A 1970a), el Pa-
leozoico del rio nevado en santander (stibane & forero 
1969) y géneros de la formación Palmarito en los Andes 
Venezolanos (Hoover 1981).

AnTECEDEnTEs

la tabla 1 presenta una síntesis de la estratigrafía del 
Paleozoico sedimentario para las regiones de Quetame, 
boyacá, floresta, santander, Perijá, sierra nevada de 

santa marta, serranía del Perijá y Andes Venezolanos. A 
continuación se describen las características generales de 
la estratigrafía y paleontología para el Cámbrico-ordo-
vícico, devónico y Carbonífero-Pérmico de la serranía 
del Perijá:

Estratigrafía de las Series del Perijá

En cercanías de los municipios de manaure (balcón del 
Cesar) y barrancas (departamentos del Cesar y la Guaji-
ra), se han mencionado cuatro unidades paleozoicas (ver 
tabla 1): las series del Perijá del pre-devónico, la for-
mación floresta del devónico inferior a devónico medio, 
las Arenitas de manaure (unidad informal) del Carboní-
fero superior bajo, y la formación Palmarito del Pérmico 
inferior (ver tabla 1). Para forero (1970b) las series del 
Perijá son una sucesión de filitas, cuarcitas y metarcosas, 
las cuales fueron afectadas por metamorfismo orogénico 
de bajo grado de presión y temperatura. En sección del-
gada, se caracterizan por poseer estructuras lepidoblásti-
cas y foliación (Cáceres-Guevara 2011). forero (1970b), 
propone una correlación con aquellas expuestas en la 
Cordillera Central de Colombia, en el macizo de Queta-
me y en el extremo norte de la serranía de la macarena, 
tomando como referencia la similitud petrográfica entre 
sí y les atribuye una edad del Cámbrico–ordovícico. En 
el flanco oriental de la Serranía (territorio venezolano) las 
series de Perijá (liddle et al. 1943) presentan esquistos 
gnéisicos, gneises graníticos con cataclasis, paragneises 
anfibolíticos (Bowen 1969), cuarcitas y esquistos micá-
ceos intruídos por granitos, que representan el basamento 
sensu stricto. infrayacen al Grupo río Cachirí, pero en 
contacto fallado con el mismo, no observándose las se-
ries del Perijá definidas por Forero (1970b) en el costado 
occidental (territorio colombiano,  ver tabla 1).

Estratigrafía del Devónico

En el Perijá venezolano liddle et al. (1943), encuentran 
reposando discordantemente sobre las series sierra del 

devonaria, Devonochonetes, Acrospirifer, Camarotoechia, Pentagonia and Multispirifer; Carboniferous is re-
presented with a brachiopod association of Fimbrinia, Schizophoria, Atrypa, Anthracospirifer and Alispirifer. 
Permian is represented with brachiopods like Dyoros, Kutorginella, Rugatia, and Neospirifer. this faunal asso-
ciation and sedimentological characteristics suggests littoral, shoreface and foreshore environments for devo-
nian units; deltaic, littoral and shallow carbonate shelf environments for Carboniferous units. for Permian units, 
shallow to middle carbonate shelf and arrecifal zones. We analyzed in thin sections, devonian lithic sandstones, 
sub-lithic sandstones and Permian packstones and biosparites. finally, we discuss about stratigraphy, deposition 
environments and age of units; possible correlations and paleobiogeographic relationships with provinces as 
Venezuela, Perú and bolivia.

Keywords:  Perijá Range Mountains, brachiopods, Devonian, Carboniferous, Permian
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Perijá, una sucesión de conglomerados, limolitas areno-
sas, areniscas arcósicas y limolitas calcáreas, propues-
tas como Grupo río Cachiri con las formaciones Caño 
Grande, Caño del oeste y Campo Chico (ver tabla 1). de 
acuerdo a liddle et al. (1943), la formación Caño Grande  
de base a techo, se compone de arenitas cuarzosas de gra-
no fino, grauvacas micáceas, calizas y lutitas bioclásticas. 
la formación Caño del oeste, parte media del Grupo, son  
cuarcitas micáceas, lutitas limolíticas, lutitas pizarrosas y 
al tope lutitas negras. la formación Campo Chico, en el 
tope del grupo, es una sucesión de grauvacas cuarcíticas, 
interestratificadas con lutitas arenosas micáceas y niveles 
de calizas (liddle et al. 1943). En el costado colombiano,  
en cercanías de manaure forero (1970b) encuentra una 
sucesión de rocas siliciclásticas fosilíferas de ambientes 
marinos someros, cuya fauna es comparable a la descrita 
en floresta, boyacá por Caster (1939), lo que le permite 
definir esta sucesión como Formación Floresta, subdivi-
dida a la vez en cuatro conjuntos litológicos. tomando la 
definición de Liddle et al. (1943), forero (1970b) sugiere 
sinonimia y la correlaciona con el Grupo río Cachirí de 
Venezuela. 

Estratigrafía del Carbonífero-Pérmico

Para el Carbonífero, en el Perijá colombiano  forero 
(1970b) mencionó y asignó informalmente las Arenitas 
de manaure (ver tabla 1), como una sucesión compuesta 
de base a tope por conglomerados, areniscas rojas, cali-
zas arenosas, margas y calizas. las mismas se encuentran 
reposando en discordancia sobre la formación floresta, 
que a su vez, infrayace discordantemente al Pérmico de 
la formación Palmarito (forero, A 1970b) (ver tabla 1). 
En el Perijá venezolano, Bowen (1969) define las forma-
ciones Caño del noroeste, Caño indio y rio Palmar, las 
cuales reposan por debajo de la formación Palmarito y 
representan el Carbonífero medio-superior.

Autores como ujueta & llinas (1990) realizan análisis 
petrográficos de algunas muestras de la sucesión Paleo-
zoica y un mapa fotogeológico en la parte noroccidental 
de la serranía, en los cuales agrupan las unidades tomando 
en cuenta la nomenclatura sugerida por forero (1970b). 
Concluyen que las rocas del devónico - Carbonífero po-
seen composiciones subarcósicas, así como sublitoarení-
ticas, mientras que las rocas del Pérmico se componen 
de packstones, wackstones fosilíferos y localmente inter-
calaciones de litoarenitas. Pastor-Chacón (2011) y Cace-
res-Guevara (2011) desarrollan una revisión paleontoló-
gica y petrográfica de la sucesión en diferentes zonas del 
flanco occidental de la Serranía, definiendo y detallando 
conjuntos con fauna de edad devónica, carbonífera y pér-

mica, además de validar los resultados presentados por 
ujueta & llinas (1990).

Estudios paleontológicos en el Perijá

El primer estudio paleontológico en el costado venezo-
lano de la serranía del Perijá corresponde a Weisbord 
(1926) quien clasifica y define nuevas especies de bra-
quiópodos y otros invertebrados que asigna al devónico. 
trumpy  (1943) describe por primera vez en el costado 
colombiano los niveles fosilíferos paleozoicos, mencio-
nando un listado faunístico y asociándolo a una columna 
estratigráfica compuesta, en la que se diferencian nive-
les de edad devónico y Carbonífero - Pérmico. bowen 
(1969) proporciona listados faunísticos globales para 
cada una de las unidades devónicas del costado vene-
zolano de la serranía e introduce el término formación 
los Guineos, que supone es infrayacente a la formación 
Caño Grande. forero (1970b), realiza un muestreo pa-
leontológico propio y revisa las referencias paleontológi-
cas de diferentes autores (Caster 1939; miller & Williams 
1945; stibane 1967b, a, 1968; stibane & forero 1969; 
thompson & miller 1949; trapp 1969), mencionando 
tres unidades en el Paleozoico: la formación floresta del 
devónico inferior a medio (coeval a la misma unidad en 
floresta), las Arenitas de manaure del Carbonífero supe-
rior y la formación Palmarito del Pérmico inferior (cono-
cida en el Perijá venezolano). Posteriormente, benedetto 
(1979) y sánchez & benedetto (1983), con base en los 
trabajos de Caster (1939), liddle et al. (1943) y Weisbord 
(1926, 1967), definen una amplia fauna de moluscos y 
braquiópodos, y sugieren edades devónicas para el Grupo 
río Cachirí, edades entre el Carbonífero medio-superior 
para las formaciones Caño del noroeste, Caño indio y 
rio Palmar, descartando la validez de la formación los 
Guineos de bowen (1969). benedetto (1984), en su tesis 
doctoral, estudia una amplia colección de braquiópodos 
de la formación Caño del oeste y Caño Grande, y asigna 
una edad del devónico inferior a medio para el Grupo 
Río Cachirí. A partir de la distribución estratigráfica su-
gerida por benedetto (1984), diferentes autores han desa-
rrollado trabajos taxonómicos en flora (Berry & Edwards 
1994; Edwards & benedetto 1985), fauna fósil (Pires de 
Carvalho & moody 2000; young & moody 2003; young 
et al. 2000) y paleoecología (barrett 1986) corroborando 
las edades designadas por benedetto (1984).

ubICACIón DE LA zOnA DE EsTuDIO

la zona de estudio se ubica entre los municipios de san 
José de oriente y manaure balcón del Cesar, departa-
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Figura 1. Localización del área de estudio

Estratigrafía Regional

formación La Quinta (Jurásico)

formación Palmarito (Pérmico medio)

Arenitas de Manaure (Carbonífero superior bajo)

formación floresta-grupo Río Cachirí
(Devónico Inferior-Devónico medio)

series de Perijá (Pre-Devónico)

Figura 2. Fotografías de los diferentes afloramientos de la sucesión del Paleozoico en el Perijá Colombiano. Nótese el alto grado de meteorización 
y tectonismo sufrido por la roca. Fotos A y B: Muestreo paleontológico en el Alto del Cielo. Foto C: Afloramiento típico de las Series del Perijá. Fotos 
D, E, F y G: Fotografía de las muestras de mano de los diferentes niveles muestreados en la Formación Floresta. Foto H: Panorámica del Alto del 
Cielo tomada desde la vía que conduce del municipio de Manaure a la Vereda El Cinco. Los contactos entre las diferentes unidades y su nomen-
clatura corresponden a la cartografía base de INGEOMINAS & GRP Ltda. (2010) con verificación de campo detallada en este trabajo.
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mento del Cesar (figura 1). las secciones levantadas se mi-
dieron a lo largo de caminos de herradura hacia las diferentes 
veredas entre municipios (figura 2), en el cuadrado de coor-
denadas 10°20’0’’n-11°5’0’’n (1’630.000m-1’645.000m); 
73°4’20’’W-72°54’0’’W (1’110.000m-1’130.000m), toman-
do como referencia el sistema de proyección mAGnA 
sirgas de origen en la ciudad de bogotá. A nivel de to-
pografía base, las planchas del iGAC 27, 28, 34 y 35 a 
escala 1:100.000, cubren la totalidad de la zona. de la 
misma manera, inGEominAs y GrP ltdA (2010) con 
sus planchas 27, 28, 34 y 35 a escala 1:100.000, han brin-
dado los mapas geológicos base.

mETODOLOgíA

En campo se midieron las secciones estratigráficas con 
cinta métrica, brújula y GPs, basados en las secciones 
y mapas estudiadas por forero (1970b), Kellogg (1984). 
inGEominAs y GrP ltda (2010), Cáceres-Guevara 
(2011) y Pastor-Chacón (2011) y se hizo el muestreo para 
los análisis paleontológicos y petrográficos tomando en 
cuenta los estudios de forero (1970b) y ujueta & llinás 
(1990). En laboratorio se seleccionó el material paleon-
tológico, la matriz se separó por medios mecánicos (per-
cusión) y ataque químico (disolución con ácidos acético, 
clorhídrico y sulfúrico); para finalmente hacer una tinción 
con cloruro de amonio que permite acentuar los rasgos 
morfológicos de los individuos y una mejor captura foto-
gráfica básica en la posterior comparación taxonómica. El 
análisis de las secciones delgadas implicó un conteo pe-
trográfico. Se editaron láminas fotográficas del material 
fósil, se digitalizó mapas y columnas estratigráficas junto 
a la interpretación petrográfica.

REsuLTADOs DEL EsTuDIO DE LAs
sECCIOnEs EsTRATIgRáfICAs

se describieron y muestrearon cuatro secciones estrati-
gráficas en sentido E-O que incluyen todo el Paleozoico 
de la serranía a saber: Alto El Cielo, El Cinco, El tambo 
y filo machete (figura 1), adicionalmente se realizó un 
barrido y prospección geológica en la sección barrancas, 
no obteniendo material pre-Pérmico. la descripción de 
las secciones incluye la litoestratigrafía, rasgos petrográ-
ficos y los datos temporales basados en la fauna de bra-
quiópodos.

Sección Alto El Cielo

ubicada en la vía que conduce del municipio de manaure 
hacia la Vereda Pie del Cielo (figura 1). Es la sección de 

Figure 2. Photographs of Paleozoic’ succession 
outcrops in Colombian Perija. Note advanced rock 
alteration. Photos A and B: Paleontological sam-
pling in the Alto del Cielo road. Photo C: Outcrop 
of the Perija Series. Photos D, E, F and G: Photos 
of different rock samples taken in field work. Pho-
to H: Panoramic view of the Alto del Cielo section. 
Different contacts between units are taken from 
the base map of INGEOMINAS and GRP Ltd. (2010)

Figura 3. Columna estratigráfica de la Sección Alto El Cielo

referencia del trabajo de forero (1970b), en donde la su-
cesión paleozoica tiene un espesor aproximado de 600 m, 
de los cuales 314 m fueron medidos y descritos para este 
trabajo. De base a tope (Figura 3), se identifican las me-
tapelitas (metalimolitas y metarenitas) de las series del 
Perijá, sobre las que suprayacen discordantemente, inter-
calaciones de limolitas rojizas fosilíferas con laminación 
interna plano paralela a levemente ondulosa y litoarenitas 
grisáceas de grano muy fino sin estructuras internas de 
la formación floresta. Corresponde posiblemente esta 
sucesión, al conjunto Cod2 y parte de la base del con-
junto CoD3 de (Forero, A 1970b). Petrográficamente, las 
litoarenitas de la formación floresta se caracterizan por 
tener un gran contenido de líticos de filitas y cuarcitas, así 
como feldespatos potásicos alterados a caolín y sericita; 
los cristales de biotita y los líticos de filitas, evidencian 
deformación dúctil debido a la fuerte compactación du-
rante la diagénesis, además de la presencia de contactos 
rectos y suturados entre granos que traen como conse-
cuencia la perdida de porosidad (figura 4). 
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A la formación floresta suprayace discordantemente una 
sucesión de limolitas y areniscas (localmente calcáreas) 
de grano muy fino a medio con abundante muscovita, y 
con laminación interna plano paralela, pertenecientes a 
las Arenitas de manaure y en particular al conjunto de 
limolitas y lodolitas descrito por forero (1970b). final-
mente, suprayacente y en discordancia (ver figuras 10 y 
11), se reconoce un grupo de bioesparitas fosilíferas co-
rrespondientes a la formación Palmarito. Estas bioespari-
tas se encuentran afectadas por procesos de compactación 
y pérdida de porosidad.

Sección El Tambo

Esta sección se ubica en la vía entre san José de orien-
te-Vereda El tambo y tiene un espesor de 180m (figura 
7). Es posible identificar hacia la base lodolitas arenosas 
con niveles de litoarenitas de grano fino de la Formación 
floresta (principalmente el conjunto Cod2 de forero 
(1970b); suprayacen niveles de lodolitas rojizas y tobas 
vítreas de la formación la Quinta. Encima de la forma-
ción floresta se reconoce una secuencia de shales rojizos 
calcáreos, biomicritas mudstone y packstone fosilíferas, 
y bioesparitas grainstones con fragmentos de braquiópo-

dos, briozoos, corales, artejos de crinoideos y foraminífe-
ros que representan el segmento superior de la formación 
Palmarito.

En sección delgada, las litoarenitas de la formación flo-
resta muestran contactos suturados, rectos, deformación 
de granos, pérdida de porosidad, transformación de clori-
ta y sericita desde la matriz lodosa, además de precipita-
ción de óxidos de hierro (figura 8).

Sección El Cinco

Esta sección tiene un espesor aproximado de 190 m, me-
dido en la vía que conduce del municipio de manaure a la 
Vereda El Canadá (figura 1), en los cuales se pudo iden-
tificar hacia la base, limolitas fosilíferas correspondientes 
a la formación floresta (posiblemente al conjunto Cod2 
de forero 1970b), reposando discordantemente sobre las 
series del Perijá. suprayacente a la formación floresta, 
se reconoce una sucesión de biomicritas textura packsto-
ne y bioesparitas con abundantes briozoos, braquiópodos, 
foraminíferos, corales y crinoideos correspondientes a la 
parte superior de la formación Palmarito descrita por fo-
rero (1970b) (figura 5).

Figura 4. Sección Alto del Cielo. Muestra petrográfica FP-006: superior izquierda, sección en PPL, 
superior derecha, sección en XPL, nomenclatura; Qz: cuarzo, Fk: feldespato alcalino, Lm: líticos me-
tamórficos, Mo: moscovita y Bi: biotita. Muestra FP-005, inferior izquierda, sección en PPL, inferior 
derecha, sección en XPL, nomenclatura: Qz: cuarzo, Mo: líticos metamórficos, Sr: sericita, Bi: biotita 
y Br: resto de braquiópodo.
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Figura 5. Columna litoestratigráfica de la Sección El Cinco
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da Filo Machete (Figura 1), a lo largo de afloramientos de 
talud de carretera. se reconocieron hacia la base lodolitas 
levemente calcáreas con niveles locales de litoarenitas de 
grano fino a medio, pertenecientes a la Formación Flores-
ta (posiblemente corresponden al conjunto Cod2 de fo-
rero 1970b). suprayacen en discordancia a las series del 
Perijá e infrayacen a una sucesión de lodolitas fosilíferas 
levemente calcáreas con niveles locales de litoarenitas de 
grano fino que corresponden a las Arenitas de Manaure 
definidas por Forero (1970b). Finalmente, las Arenitas 
de manaure infrayacen a un conjunto de lodolitas roji-
zas levemente calcáreas y biomicritas con braquiópodos, 
briozoos y foraminíferos que corresponden al conjunto 
superior de la formación Palmarito descrito por forero 
(1970b)  (figura 9).

En sección delgada, las sublitoarenitas contienen granos 
deformados, contactos suturados entre granos, pérdida de 
porosidad, deformación tipo kink en biotitas, alteración 
de feldespatos potásicos a sericita y caolín, además de la 
deformación de líticos metamórficos de filitas.

DIsCusIón

Ambientes de depósito y rasgos estratigráficos del De-
vónico

El devónico inferior en Colombia es un intervalo de 
tiempo que se caracteriza por el depósito de unidades de 
predominio continental (ej. formación tibet de mojica & 
Villaroel 1984, secuencia Paleozoica del Cañón del río 
Chitaga de boinet et al. 1986) las cuales se interpretan 
como una molasa producto de las fases finales de la Oro-
genia Quetame y han sido datados gracias a la ocurrencia 
de esporas (Grosser & Prossl 1994) y plantas (boinet et 
al. 1986); corresponden a unidades que poseen espesores 
que en muchos casos superan los 300m. Particularmen-
te, la formación El tibet estudiada por tellez & sotelo 
(1997) fue descrita como depósitos asociados a canales 
fluviales y llanuras de inundación, en el que el nivel base 
gradualmente asciende hacia ambientes con predominio 
marino. En este estudio, no encontramos unidad alguna 
que pudiera asociarse al devónico inferior, aunque no se 
descarta su posible existencia.

Para el devónico medio, la sedimentación de las suce-
siones se desarrolla de manera monótona y posiblemente 
ininterrumpida, con depósito de sedimentos finogranula-
res (litoarenitas principalmente) que contienen estructuras 
como la laminación plano paralela a levemente ondulosa 
y bioacumulaciones de braquiópodos, trilobites, corales, 

En los análisis petrográficos de la Formación Floresta se 
reconocieron algunos niveles de litoarenitas feldespáticas, 
similares a los observados en la sección Alto El Cielo: con-
tactos rectos y suturados entre granos, granos deformados 
y pliegues de muscovitas de tipo kink, pérdida de porosidad 
y alteración de feldespatos potásicos a sericita.

Sección Filo Machete

fue posible medir aproximadamente 2050 m de sección, 
sobre la vía que conduce de san José de oriente a la Vere-
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nado toda evidencia de diagénesis; sin embargo, en al-
gunos casos describe eventos puntuales de silicificación, 
los cuales debieron suceder mucho tiempo después de la 
litificación.

Es de resaltar, que a lo largo de toda la sucesión paleo-
zoica, no se identificaron niveles del Devónico superior 
(aunque no se descarta su existencia), lo cual marca una 
diferencia con las sucesiones devónicas estudiadas en el 
flanco venezolano de la Serranía (Sánchez & Benedetto 
1983, benedetto 1984), así como en el macizo de flores-
ta (mojica & Villaroel 1984). El frasniense – fameniense 
se considera un intervalo de tiempo en el que predominan 
ambientes de tipo deltaico o marino-marginales gracias 
a los hallazgos de ictiofauna y flora tanto en el Macizo 
de floresta (Janvier & Villaroel 1998; moreno-sanchez 
2004), como el flanco venezolano de la Serranía (Berry 
& Edwards 1994; Edwards & benedetto 1985; young & 
moody 2003; young et al. 2000).

Ambientes de depósito y rasgos estratigráficos del Car-
bonífero

Existe poco conocimiento acerca de los medios de de-
pósito durante el missisipiano en Colombia. diferentes 

Figura 6. Sección Alto del Cielo. Muestra petrográfica FP-012: superior izquierda, sec-
ción en XPL, superior derecha, sección en PPL, biomicrita packestone con restos de equi-
nodermos y briozoos. Sección El Cinco. Muestra petrográfica FP-009, inferior izquierda, 
sección en PPL, inferior derecha, sección en PPL, biomicrita packestone con restos de 
Globivalvulina sp. 

crinoideos y briozoos. la sedimentación se desarrolló en 
ambientes de playa (foreshore) y frente costero (shorefa-
ce), tal como algunos autores plantean,  para unidades en 
el lado venezolano de la serranía (benedetto, J.l 1984; 
sanchez & benedetto 1983), así como en otros lugares 
de Colombia (forero, A 1970b; 1991; Janvier & Villaroel 
1998; mojica & Villaroel 1984; moreno-sanchez 2004). 
de acuerdo a lo observado a lo largo de las secciones me-
didas, puede afirmarse que la Formación Floresta reposa 
en discordancia sobre las series del Perijá y que dada su 
litología y contenido fosilífero corresponde en gran parte 
al conjunto Cod2 y partes del conjunto Cod3 de la for-
mación floresta descrita por forero (1970). En nuestras 
observaciones no fue posible identificar los conjuntos 
restantes y en particular el conglomerado basal del de-
vónico, documentado por stibane (1967b, 1967a), forero 
(1970b) y barrett (1988) debido al intenso tectonismo y a 
los procesos de meteorización que afectan la totalidad de 
la sucesión (ver figura 2).

desde el punto de vista diagenético, Cáceres (2011) 
describe para la formación floresta procesos de de-
formación, pérdida de porosidad y caolinitización en 
feldespatos. barrett (1986) plantea que los procesos de 
meteorización y disolución de los carbonatos han elimi-
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Figura 7. Columna estratigráfica Sección El Tambo de la Formación Floresta y parte de 
la Formación Palmarito.
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autores han ubicado estratigráficamente en el Carbo-
nífero una potente sucesión siliciclástica de lodolitas y 
areniscas en la cual resalta la presencia de capas rojas 
(red beds) que se extenderían desde el Perijá (benedetto 
1980; forero 1970b), santander (rabe 1974; stibane & 
forero 1969), los Andes de mérida (Arnold 1966; shell 
& Company 1964) y Cundinamarca (renzoni 1968; sti-
bane 1967a). no obstante, la única datación con fósiles 
de esta edad, ha sido documentada por dueñas & Cesari 
(2005) quienes reportaron palinoflora del Tournaisien-
se-Viseaniense en el subsuelo de la Cuenca de los llanos 
orientales. si bien es cierto que esta observación permiti-
ría deducir condiciones ambientales similares a las docu-
mentadas a lo largo del devónico superior, la presencia 
de capas rojas indicaría condiciones particulares de se-
dimentación y diagénesis en cada caso (sheldon 2005), 
que no necesariamente se relacionan a ambientes áridos o 
secos. Es de resaltar que en nuestras observaciones, no se 
encontró la secuencia de capas rojas que correspondiera 
al missisipiano, ya que la transición entre la formación 
floresta y las Arenitas de manaure, es de tipo discordante 
(ver figuras 10 y 11). 

Para el Pensilvaniano, un evento marino transgresivo con-
diciona el depósito de sedimentos siliciclásticos finogra-

nulares que gradualmente van cambiando a sedimentos 
calcáreos de plataforma, los cuales tendrán su máximo 
desarrollo durante el Pérmico. de acuerdo a lo observado 
particularmente en la sección de filo machete, el Pensil-
vaniano reposa en discordancia sobre la formación flo-
resta y se encuentra representado por depósitos siliciclás-
ticos de areniscas, lodolitas rojizas y lodolitas calcáreas 
ferruginosas que podrían corresponder al conjunto basal 
y parte del conjunto calcáreo descrito por forero (1970b) 
para las Arenitas de manaure.

los ambientes de depósito inferidos corresponden a pla-
taformas someras a litorales que hacia el tope de la unidad 
presentan variaciones a plataformas someras calcáreas de 
braquiópodos, fusulínidos, briozoos y crinoideos similar 
a lo descrito por sanchez (1982) en el costado venezolano 
del Perijá.

Ambientes de depósito y rasgos estratigráficos
del Pérmico

durante el Pérmico, los ambientes de depósito indican 
sedimentación en una plataforma calcárea con aporte leve 
de siliciclásticos, que hacia la base se asocian a una zona 
de llanuras de marea (laya & tucker 2012; Viscarret & 

Figura 8. Sección El Tambo. Muestra petrográfica FP-003a: superior izquierda, sección en 
PPL, superior derecha, sección en XPL, nomenclatura; Qz: cuarzo, Fk: feldespato alcalino, 
Lm: líticos metamórficos y Bi: biotita. Muestra FP-003b, inferior izquierda, sección en PPL, 
inferior derecha, sección en XPL, nomenclatura: Qz: cuarzo, Fk: feldespato alcalino, Mo: 
lítico metamórfico y Bi: biotita.
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Figura 9. Columna litoestratigráfica de la Sección Filo Machete.
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Medio (Givetiense). En este estudio (ver figuras 10 y 11, 
lámina 1), el hallazgo de niveles con Acrospirifer, Austra-
locoelia, Australospirifer, Mucrospirifer, Rhipidomella, 
Eodevonaria, Paraspirifer y Pentagonia, formas comu-
nes en el Eifeliense – Givetiense de santander (barrett 
1986; morales 1965; Ward et al. 1973), floresta (barrett 
1986; Caster 1939; morales 1965), Venezuela (benede-
tto 1984), bolivia y Perú (boucot et al. 1980; issacson 
1977), permiten incluir la fauna del Perijá Colombiano 
al corredor de tipo “Apalaches” definido por Boucot et 
al. (1969) e issacson (2007), el cual conecta a Ecuador, 
Venezuela, parte de Estados unidos y méxico.

las Arenitas de manaure fueron datadas por forero 
(1970b) gracias a la ocurrencia de los géneros de braquió-
podos (Neospirifer, Composita, Lissochonetes) asignán-
doles una edad correspondiente al Pensilvaniano medio a 
superior (moscoviense-Gzheliense). sin embargo, según 
conodontes (Gnathodus, Idiognathodus, Adetognathus), 
reportados por rabe (1974), esta unidad debería estar 
asignada al Pensilvaniano inferior a medio (bashkirien-
se-Moscoviense). En nuestras observaciones (ver figuras 
10 y 11, lámina 2), la aparición de los braquiópodos Fim-
brinia, Atrypa, Schizophoria, Anthracospirifer, y Alispiri-
fer, formas comunes en el bashkiriense-moscoviense del 
tolima (Angiolini et al. 2013), y del flanco venezolano 
del Perijá en la formación Caño indio (benedetto 1980; 
Sanchez 1982) confirmarían la edad propuesta por Rabe 
(1974). de igual manera, formas de braquiópodos como 
Linoproductus, Composita y Neospirifer son comunes en 
el Carbonífero-Pérmico de la formación diamante en 
santander (rabe 1974), en el Paleozoico del rio nevado 
(stibane & forero 1969) y en las formaciones Caño indio 
y rio Palmar del costado venezolano del Perijá (benede-
tto 1980; sánchez 1982). 

la formación Palmarito fue designada al Pérmico (Ar-
tinkiense-Guadalupiense) por forero (1970b) debido a 
la ocurrencia de braquiópodos (Composita), fusulínidos 
(Parafusulina) y amonoideos (Perrinites y Meddlicotia). 
En nuestras observaciones (ver figuras 10 y 11, lámina 3), 
los braquiópodos (Kutorginella, Dyoros, Rugatia y Peni-
cularis) y los foraminíferos (Globivalvulina) son formas 
comunes en el Pérmico de la formación Palmarito de Ve-
nezuela (Hoover 1981), en la formación diamante (rabe 
1974; trapp 1969) y permiten asignar una edad Cisura-
liense-Guadalupiense. Al igual, es posible correlacionar 
a la formación Palmarito con la formación diamante 
en santander y en especial con su segmento superior o 
“Algen-Kalke” que corresponden al Artinkiense-Guada-
lupiense (rabe 1974)

laya 2007) y en la parte media y tope, zonas de arrecife 
externo. En nuestras secciones estas zonas de platafor-
ma se caracterizan por las asociaciones de crinoideos, 
bivalvos y foraminíferos. Estos grandes espesores de se-
dimentos calcáreos reposan discordantemente sobre las 
Arenitas de manaure y por debajo de las tobas vítreas y 
lodolitas de la formación la Quinta.

desde el punto de vista diagenético, Cáceres-Guevara 
(2011) describe para la formación Palmarito procesos de 
silicificación, neomorfismo (calcitización), compactación 
y dolomitización, los cuales también han sido documen-
tados en los Andes de mérida para la formación Palma-
rito por laya (2012)  

Consideraciones paleontológicas y bioestratigráficas 
generales

la formación floresta ha sido comparada por fore-
ro (1970b) y morales (1965) con el Grupo río Cachirí 
aflorante en el flanco venezolano de la Serranía del Pe-
rijá, por sus características litológicas y paleontológicas, 
atribuyéndole una edad devónico inferior (Emsiense) a 

nivel/Taxa

Devónico
Inferior medio superior

lochkovian Pragian Emsian Eifelian Givetian frasnian famennian

ALTO EL CIELO
nivel fP-011
braquiopodos
Acrospirifer
Strophodonta
Devonochonetes
Trilobites
Phacops
Viaphacops
nivel fP-006

Eodevonaria
Megastrophia
nivel fP-013
Australospirifer
Pentagonia
Mediospirifer
EL CInCO
nivel fP-007

Devonochonetes
Spiriferidae indet.
EL TAmbO
nivel fP-005
Pentagonia
Spiriferidae indet.
fILO mAChETE
nivel fP-022
Acrospirifer
Australospirifer
Camarotoechia

Figura 10. Carta bioestratigráfica del Devónico a lo largo de las sec-
ciones levantadas.
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LAMINA I
Figura A, B, C y E. Acrospirifer olssoni, CASTER. Localidad: Nivel FP-
022, Sección Filo Machete.
A. Molde interno de valva ventral
B. Molde externo de valva ventral
C. Molde interno de valva dorsal
E. Molde externo de una valva ventral de un ejemplar juvenil
Figura D. Australocoelia cf. tortelloti. BOUCOT & GILL. Localidad: Nivel 
FP-022, Sección Filo Machete.
Molde externo de una valva dorsal. Escala 5 mm.
Figura F. Atrypa harrisi var. nasuta, CASTER, Localidad: Nivel FP-022, 
Sección El Cinco Molde interno de una valva dorsal
Figura G. Rhipidomella sp. Localidad: Nivel FP-022, Sección El Cinco 
Molde interno de una valva ventral
Figura H y J. Camarotoechia cf. contracta HALL. Localidad: Nivel FP-
022, Sección Filo Machete Látex del molde interno de la valva dorsal y 
del molde externo de la valva dorsal

Figura I. Acrospirifer cf. macrothyris, HALL. Localidad: Nivel FP-013, 
Sección Alto El Cielo Molde interno de la valva ventral
Figura K y L. Pentagonia cf. transversa, BENEDETTO. Localidad: Nivel 
FP-013, Sección Alto El Cielo Molde interno y externo de la valva ven-
tral
Figura M. Eodevonaria sp. Localidad; Nivel FP-022, Sección El Cielo 
Moldes internos de valvas dorsales
Figura N. Eodevonaria cf. imperialis, CASTER. Localidad: Nivel FP-022, 
Sección El Cinco Molde interno de una valva ventral
Figura O. Acrospirifer sp. Localidad: Nivel FP-011, Sección Alto El Cielo
Grupo de individuos. Moldes externos de la valva ventral y dorsal.
Figura P. Fenestella venezuelensis, WEISBORD. Localidad: Nivel FP-011, 
FP-006, FP-013 Sección Alto El Cielo; Nivel FP-023, Sección Filo Ma-
chete.
Figura Q. Phacops cf. salteri, KOZLOWSKII. Localidad: Nivel FP-011, 
Sección Alto El Cielo; Nivel FP-013, Sección Alto El Cielo
Vista superior del tórax y pigidio.
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Al revisar cuidadosamente los listados faunales y láminas 
presentados en los trabajos de Weisbord (1926), Caster 
(1939), liddle et al. (1943), forero (1970b), benedetto 
(1984) y Pastor (2011) se encuentra taxa que debería ser 
revisado en un trabajo detallado de paleontología siste-
mática, lo cual permitiría entender mejor la taxonomía, 
filogenia y relaciones paleoecológicas de las comunida-
des en la sucesión. 

COnCLusIOnEs

Es posible concluir lo siguiente:

- El devónico está representado en la formación flo-
resta y corresponde a una unidad siliciclástica finogra-
nular  compuesta predominantemente de limolitas cal-
cáreas intercaladas con niveles locales de litoarenitas 
con líticos de filitas, cuarcitas y feldespatos potásicos. 
Se identifican procesos diagenéticos de deformación, 
sutura de granos y pérdida de porosidad. suprayace 

discordantemente a las series del Perijá. Esta unidad 
fue depositada en facies de plataforma somera a me-
dia, bajo el nivel base de mareas, protegida de con-
diciones de alta energía. representaría el equivalente 
lateral del Grupo río Cachirí, en el Perijá Venezolano, 
y a la formación floresta de los macizos de santan-
der y floresta. su abundante registro paleontológico 
ha permitido reconocer asociaciones de braquiópodos 
comunes en el Eifeliense-Givetiense de los macizos 
de floresta, santander, así como en el Perijá Venezo-
lano, bolivia y Perú.

- El Carbonífero (Arenitas de manaure) corresponde a 
una unidad siliciclástica finogranular compuesta por 
lodolitas fosilíferas calcáreas intercaladas con litoare-
nitas con líticos metamórficos y feldespatos potásicos. 
suprayace discordantemente a la formación floresta. 
Fue depositada en ambientes con posible influencia 
deltaica, que están condicionados por un evento ma-
rino transgresivo que gradualmente va cambiando a 

nivel/Taxa

CARbOnífERO PERmICO

Pensilvanian Cisuralian guadalupian Lopingian

bashkirian moscovian Kasimovian Gzhelian Asselian sakmari Artinsk Kunguri roard Wordia Capitar Wuchia ǀ Changs
ALTO CIELO
nivel fP-012
braquiopodos

Dyoros
Kutorginella
foraminíferos
Globivalvulina
EL CInCO
nivel fP-09
Dyoros
Kutorginella
EL TAmbO
nivel fP-002f
Kutorginella
Penicularis
nivel fP-004
Dyoros
fILO mAChETE
nivel fP-023
Atrypa
Fimbrinia
Alispirifer
Anthracospirifer
Schizophoria
nivel fP-024
foraminíferos
Globivalvulina
braquiopodos
Neospirifer
Rugatia
Linoproductus
Reticularia
Kutorginella
Dyoros

Figura 11. Carta bioestratigráfica del Carbonífero-Pérmico en las secciones levantadas.
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LAMINA II
Figuras A y B, Atrypa sp. Localidad: Nivel FP-023, Sección Filo Mache-
te. Escala 5 mm.
A. Molde exterior de una valva ventral
B. Molde interior de una valva dorsal.
Figuras C, E y F, Fimbrinia sp. Localidad: Nivel FP-023, Sección Filo 
Machete. Escala 5 mm.
C. Látex del molde interior de una valva ventral
E y F. Molde interior de una valva dorsal
Figuras D, G y H, Orthotichia sp. Localidad: Nivel FP-023, Sección Filo 
Machete. Escala 5 mm.
D. Molde interior de una valva dorsal
G. Molde exterior de una valva ventral
H. Látex del molde exterior de una valva ventral
Figura I. Schizophoria cf. texana GIRTY. Localidad: Nivel FP-023, Sec-
ción Filo Machete. Fragmento del molde interior de una valva ventral. 
Escala 5 mm.

Figura J. Spiriferidae indet. Localidad: Nivel FP-023, Sección Filo Ma-
chete. Molde interior de una valva ventral. Escala 5 mm.
Figura K. Alispirifer cf. transversus MAXWELL. Localidad: Nivel FP-023, 
Sección Filo Machete.
Látex del molde exterior de una valva ventral. Escala 5 mm.
Figuras L, M y N. Anthracospirifer sp. Localidad: Nivel FP-023, Sección 
Filo Machete.
L y M. Molde externo y látex de molde externo de una valva dorsal. 
Escala 2 mm.
N. Látex de molde externo de un fragmento de una valva ventral. Es-
cala 2 mm.
Figuras O y P. Nucleospira sp. Localidad: Nivel FP-023, Sección Filo 
Machete. Escala 2mm.
O. Molde interno de una valva ventral. 
P. Molde interno de una valva ventral.
Figura Q. Paladin sp.  Localidad: Nivel FP-023, Sección Filo Machete.
Reproducción en látex de parte del tórax y el pigidio. Escala 5 mm.
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LAMINA III
Figura A. Rugatia cf. intermedia HOOVER. Localidad: Nivel FP-022, 
Sección Filo Machete. Molde externo de una valva dorsal. Escala 5 
mm.
Figura B y C. Linoproductus cf. derbyi MENDES. Localidad: Nivel FP-
022, Sección Filo Machete. Molde externos de una valva dorsal. Escala 
5 mm.
Figura D y E. Neospirifer cf. cameratus MORTON. Localidad: Nivel FP-
009, Sección El Tambo. Molde externo de una valva ventral. Escala 5 
mm.
Figura F. Reticulatia cf. americanus DUMBAR & CONDRA. Localidad: 
Nivel FP-004, Sección El Cinco. Molde externo de una valva ventral. 
Escala 5 mm.
Figuras G y H. Kutorginella cf. umbonata MUIR WOOD & COOPER. Lo-
calidad: Nivel FP-009, Sección El Cinco. Escala 5 mm.

G. Molde externo de una valva ventral
H. Molde interno de una valva ventral.
Figura I, J, Q. Dyoros (Tetragonetes) cf. rectangularis. HOOVER. Locali-
dades FP-0024, FP-009
I, J. Molde externo y contramolde de una valva ventral, Escala 5 mm.
Q. Molde externo de una valva dorsal, Escala 2 mm.
Figura K, M, O, P, R, S, T, U, V. Neochonetes indet. HOOVER. Localidad: 
Niveles FP-024, FP-004, FP-009 Secciones Filo Machete, El Tambo y El 
Cinco. Escala 2 mm.
K, M, P, R, S, T, U, V. Moldes internos de valvas ventrales
O. Vista anterior de un molde interno de una valva dorsal
Figura L. Chonetidae indet. Localidad FP-024. Escala 2 mm.
Molde interno de una valva dorsal.
Figura N. Rugosochonetes indet. HOOVER. Localidad: FP-009 Sección 
El Cinco. Escala 2 mm. Molde interno de una valva dorsal.
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ambientes de plataforma calcárea somera. Esta unidad 
representaría el equivalente lateral del Paleozoico del 
rio nevado, la formación diamante, la formación 
El imán y la formación Caño indio. su registro pa-
leontológico ha permitido reconocer una asociación 
común de braquiópodos en el bashkiriense-mosco-
viense del tolima, santander, Venezuela, méxico y 
texas.

- El Pérmico es una unidad de predominio calcáreo 
compuesta por bioesparitas fosilíferas y biomicritas 
packstone sometidas a procesos diagenéticos de si-
licificación, neomorfismo, compactación y dolomi-
tización. suprayace discordantemente a las Arenitas 
de manaure. Esta unidad fue depositada en facies de 
plataforma calcárea somera a media y localmente, en 
zonas arrecifales externas; representaría el equivalen-
te lateral de la formación Palmarito en Venezuela, así 
como de la parte superior de la formación diamante 
en santander. su registro paleontológico ha permitido 
reconocer asociaciones de braquiópodos comunes en 
el Cisuraliense-Guadalupiense de Venezuela, santan-
der y méxico.

- Tomando en cuenta que las definiciones taxonómicas 
y la litoestratigrafia aquí mostradas hacen parte de un 
trabajo en desarrollo, trabajo de campo y futuros estu-
dios permitirán precisar si hay nuevos niveles fosilí-
feros que puedan ayudar a subdividir en mayor detalle 
la sucesión paleozoica.
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